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R E S U M E N 

Se estudió mensualmente la abundancia y distribución 
de la comunidad Ictioplanctónica del estuario de Tecolutla, V~ 

racruz, y su relación con algunos oarámetros fisicoquímicos CQ 

mola temperatura, salinidad, oxigeno disuelto y transparencia 
del agua en una serie de 12 estaciones de muestreo a través de 
un ciclo anual comprendido entre Octubre de 1981 y Septiembre 
de 1982. 

Se determinaron los valores de cada parámetro fisicQ 
químico considerado en cada esta c ión de muestreo, efectuándose 
en cada una, arrastres del estrato más profundo del sistema, -
empleando una red de trineo tipo Elster; con una abertura de -
malla de 250 Micras. 

Se capturaron un total de 10733 organismos entre los 
que se identificaron 8 familias, 13 géneros y 13 especies, ade 
más de un grupo de organismos no identificados. Se encontró -
que la especie predominante en abundancia fué Dormitator macu

latus. 

Se pone de manifiesto que factores tales como las CQ 

rrientes en el estuario y la biologfa propia de las especies -
intervinieron en la distribución y abundancia de los mismos. 
Considerándose que de las especies capturadas, solo Dormitator 

maculatus es estuarina ya que es la representante más típica -
en el sistema durante el período de muestreo. 
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R E 5 U H E H

Se estudio mensuaimente Ia abundancia y distribucion
de la comunidad Ictioplanctonica dei estuario de Tecoìutìa, Ve
racrue, y su reìacion con aìgunos parámetros fisicoouimicos co
mo Ia temperatura, saìinidad, oxigeno disueìto y transparencia
del agua en una serie de 12 estaciones de muestreo a través de
un cicìo anuaì comprendido entre octubre de 1981 y Septiembre
de 1982.

Se determinaron los valores de cada parámetro fisico
quimico considerado en cada estacion de muestreo, efectuändose
en cada una, arrastres del estrato más profundo dei sistema, -
empìeando una red de trineo tipo Eìster; con una abertura de -
maììa de 250 Hicras.

Se capturaron un totai de 10133 organismos entre ios
que se identificaron B famiiias, 13 generos y 13 especies, ade
más de un grupo de organismos no identificados. Se encontro ~
que Ta especie predominante en abundancia fué Dormjtator macu-
Iatus.

Se pone de manifiesto que factores tales como ias co
rrientes en ei estuario y 1a bioìogia propia de ias especies -
intervinieron en Ia distribucion 3 abundancia de los mismos.
Eonsiderandose que de las especies capturadas, soio oormitator
maculatus es estuarina ya que es ia representante mas tipica -
en el sistema durante eì periodo de muestreo.
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I N T R o D u e e I o N 

Es bien conocido que el territorio nacional cuenta -

con un extenso litoral, en el cual se encuentran los estuarios 

y lagunas costeras, que están consideradas como una de las zo
nas de mayor productividad en el mundo (Odum, 1972). 

Las zonas estuarinas abarcan un total de 1'540,780 -

hectáreas estimándose que son aprovechables económicamente so
lo 1'000,000 de ellas (De Cserna, 1974). 

l.Los sistemas estuarinos poseen características biolQ 
gicas y fisicoquímicas muy particulares, por lo que son ambien 

tes únicos, además de su alta productividad en la que intervi~ 

nen varios factores como son: la formación de una especie de -
autoenriquecimiento por la retención y rápida circulación de -

los elementos nutritivos por el bentos y la recuperación de 

los alimentos y de los sedimentos profundos y en gran parte -

por la actividad bacteriana.¡ 

Otros factores que también intervienen son los pro-

ductores primarios que son el fitoplancton, macrofitos y micro

fitos bénticos;y por último el transporte de elementos nutriti
vos así como el alojamiento de los desperdicios por las corrien 

tes formadas en estos ecosistemas (Odum, 1972). 

Debido a sus características tan peculiares, estos -

ecosistemas se constituyen como ambientes propicios para que --

1 os organismos nectónicos los utilicen como lugares de al iment~ 
ción y desove, y para que los estadios larvarios completen su -
desarrollo, se ha encontrado que más del 80% de los peces lito

rales emplean estos ecosistemas en alguna etapa de su vida (Ya

ñez y Nugent, 1977). 

Cabe señalar que un estuario, recibe por un lado apor 
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I N T R D D U C C I D N

Es bien conocido gue ei territorio nacionai cuenta -
con un extenso iitorai, en ei cuai se encuentran ios estuarios
y iagunas costeras, que estan consideradas como una de ias zo-
nas de mayor productividad en ei mundo fiüdum, 1972).

Las zonas estuarinas abarcan un totai de 1'540,7B0 -
hectáreas estimãndose que son aprovechabies economicamente so-
io 1'0D0,000 de eiias (De Cserna, 19?4}.

Ltos sistemas estuarinos poseen caracteristicas bioio
gicas y fisicoquimicas muy particuiares, por io que son ambien
tes únicos, además de su aita productividad en ia que intervig
nen varios factores como son: ia formacion de una especie de -
autoenriquecimiento por ia retencion 3 rápida circulacion de -
ios eiementos nutritivos por ei bentos y ia recuperacion de --
ios aiimentos y de ios sedimentos profundos y en gran parte --
por ia actividad bacteriana.,

Otros factores que también intervienen son ios pro--
ductores primarios que son ei fitopiancton, macrofitos y micro
fitos bënticos;y por üitimo ei transporte de eiementos nutriti
vos asi como ei aiojamiento de ios desperdicios por ias corrieg
tes formadas en estos ecosistemas (Údum, 1972).

Debido a sus caracteristicas tan pecuiiares, estos --
ecosistemas se constituyen como ambientes propicios para que --
ios organismos nectonicos ios utiiicen como iugares de aiimenta
cion y desove, y para que ios estadios iarvarios compieten su -
desarroiio, se ha encontrado que mas dei 80% de ios peces iito-
raies empiean estos ecosistemas en aiguna etapa de su vida (Ya-
ñe: y Nugent, 19??).

Cabe señaiar que un estuario, recibe por un iado apor
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te de agua dulce, y por otro tiene influencia de agua marina -
de tal manera que se forma un gradiente de salinidad a lo lar

go de éste, es decir, un gradiente horizontal de salinidad en 
el que el agua salada es más densa que el agua dulce, por lo -

que cuando estos cuerpos de agua se encuentran, el agua dulce 
más ligera flota por encima del agua con mayor concentración -

de salinidad, hecho que se refleja a menudo en los sistemas es 

tuarinos, generando así un gradiente vertical de salinidad - -

(Me. Lusky, 1974). 

Dado que el aporte de agua dulce de 1 os ríos o el au 

mento en la concentración de la salinidad a causa de la evapo

ración determinan cambios en este parámetro fisicoquímico; se 
observa que un estuario puede ser clasificado con base a su 

promedio o rango de salinidad, bajo el siguiente sistema de 

clasificación de aguas salobres (Re id y Wood, 1976). 

ZONA SALI N !DAD (roo) 

H i pe r ha 1 i n a > 4D 

Euhalina 40 a 3D 

Mixohalina 4D ( 3D) a D. 5 

Mixo-euhalina )'30 pero< mar e u ha 

1 in o adyacente 

- polihalina 3D a 18 

- mesohalina 18 a 5 
- ol igohal ina 5 a D. 5 

Lininética (agua dulce D.5 

( Dentro de los estuarios existe toda una gama de espf 

cies de gran complejidad, de tal forma que es necesario enten

der estos ecosistemas para cuidarlos y explotarlos racionalme~ 
te. Por tal motivo los objetivos del presente trabajo son, CQ 

nocer la Distribución y Abundancia del ictioplancton en Tecol~ 

tla, Veracruz, durante un ciclo anua1,así como la posible rela 

ción existente entre el ictioplancton colectado con algunos pa 
rámetros fisicoquímicos. _\ 
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te de agua duice, y por otro tiene infiuencia de agua marina -
de tai manera que se forma un gradiente de saiinidad a io iar-
go de éste, es decir, un gradiente horizontai de saiinidad en
ei que ei agua saiada es más densa que ei agua duice, por io -
que cuando estos cuerpos de agua se encuentran, ei agua duice
más iigera fiota por encima dei agua con mayor concentracion -
de saiinidad, hecho que se refieja a menudo en ios sistemas es
tuarinos, generando asi un gradiente verticai de saiinidad - -
(Mc. Lusky, 19?4).

Dado que ei aporte de agua duice de ios rios o ei au
mento en ia concentracion de ia saiinidad a causa de ia evapo-
racion determinan cambios en este parámetro fisicoouimico; se
observa que un estuario puede ser ciasificado con base a su --
promedio o rango de saiinidad, bajo ei siguiente sistema de --
ciasificacion de aguas saiobres (Reid y Hood, 19?6).

ZONA SALIHIDAD (td
ifiperhaiina >' 40
Euhaiina 40 a 30
Mixohaiina 40 (30) a 0.5
Hixo-euhaiina 730 pero-¿ mar euha

iino adyacente
- poiihaiina 30 a 18
- mesohaiina 18 a 5
- oiigohaiina 5 a ü.5

Lininética (agua duice 0.5

C Dentro de ios estuarios existe toda una gama de espe
cies de gran compiejidad, de tai forma que es necesario enten-
der estos ecosistemas para cuidarios 3 expiotarios racionaimen
te. Por tai motivo ios objetivos dei presente trabajo son, co
nocer ia Distribucion y Abundancia dei ictiopiancton en Tecoiu
tia, Veracruz, durante un cicio anua1,asi como ia posibie reia
cion existente entre ei ictiopiancton coiectado con aigunos pa
rãmetros fisicoquimicos._¿
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. . 
A N T E C E D E N T E S 

Muchos de los trabajos que se han real izado sobre la 

ictiofauna costera de los litorales mexicanos; estan basados -

fundamentalmente en las etapas adultas, olvidándose casi por -

completo las fases tempranas de los peces, conocido genérica-
mente como ictioplancton. 

No fué sino hasta principio de los seteñtas cuandoen 

México se comenzaron los trabajos formales sobre ictioplancton, 

que surgieron a partir de un programa de investigación sobre -

huevos y larvas de peces de aguas oceánicas y costeras así co

mo lagunares y estuarinas. 

Fué hasta 1974 cuando apareció la primera publica- -

ción sobre ictioplancton marino y costero. De aquí derivaron 

una serie de programas y seminarids sobre ictioplancton que -

despertaron el interés de varios investigadores y con el tiem

po fué cobrando auge el estudio de esta nueva rama de la biolo 

gía. 

En la actualidad son varias las instituciones que se 

dedican al estudio de huevos y larvas de peces de lagunas cos

teras y estuarios nacionales, entre ellos la Secretaría de Pe~ 

ca, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Pol itéc

nico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Uni

versidad Autónoma de México. 

La UNAM es la institución que ha sido más fructífera 

en este campo, a través principalmente del Instituto de Cien-

cias del Mar y Limnología y en segundo término de la Escuela -

Nacional de Estudios Profesionales Iztacala; han dado a cono-

cer diversos trabajos de investigación sobre el ictioplancton 

de sistemas lagunares y estuarinos, dentro de los cuales se -

pueden citar los siguientes: 

4 

A N T E C E D E H T E S

Muchos de ios trabajos gue se han reaiizado sobre ia
ictiofauna costera de ios iitoraies mexicanos; estan basados -
fundamentaimente en ias etapas aduitas, oividándose casi por -
compieto ias fases tempranas de ios peces, conocido genérica--
mente como ictiopiancton. '

No fué sino hasta principio de ios setedtas cuandoen
México se comenzaron ios trabajos formaies sobre ictiopiancton
que surgieron a partir de un programa de investigacion sobre -
huevos 3 iarvas de peces de aguas oceánicas 3 costeras asi co-
mo iagunares 3 estuarinas.

Fué hasta 19?4 cuando aparecio ia primera publica- -
cion sobre ictiopiancton marino 3 costero. De aqui derivaron
una serie de programas 3 seminarios sobre ictiopiancton que --
despertaron ei interés de varios investigadores 3 con ei tiem-
po fué cobrando auge ei estudio de esta nueva rama de ia bioig
gia.

En ia actuaiidad son varias ias instituciones gue se
dedican ai estudio de huevos 3 iarvas de peces de Tagunas cos-
teras 3 estuarios nacionaies, entre eiios ia Secretaria de Pes
ca, ia Comision Federai de Eiectricidad, ei Instituto Poiitéc-
nico Macionai, ia Universidad Autonoma Metropoiitana 3 ia uni-
versidad Autonoma de México.

La UNAM es ia institucion que ha sido más fructífera
en este campo, a través principaimente dei instituto de Cien--
cias dei Mar 3 Limnoiogia 3 en segundo término de ia Escueia -
Hacionai de Estudios Profesionaies Irtacaiag han dado a cono--
cer diversos trabajos de investigacion sobre ei ictiopiancton
de sistemas iagunares 3 estuarinos, dentro de ios cuaies se --
pueden citar ios siguientes:
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En la Laguna de Alvarado, Veracruz tenemos a: 

Méndez Vargas (1980), Estudió la Distribución y Abundancia del 
Ictioplancton. 

En la Laguna de Chacahua, Oaxaca 

Martínez Pérez J. A. (1980), realizó una contribución al conoci 
miento del Ictioplancton. 

En Mandinga, Veracruz, 

Cruz Gómez y Rocha Ramírez (1981), su trabajo consistió en conQ 

cer las especies predominantes relacionadas con los parámetros 

fisicoquímicos de este sistema. 

En Tuxpan, Veracruz, 

Martínez y Bedia (1981), estudiaron algunos aspectos ecológicos 

del Ictioplancton. 

En Tecolutla, Veracruz, 

Cruz G.A. y J.A.M. Pérez (1982), estudiaron la Composición y Es 

tructura del Ictiplancton. 

En la Laguna de Términos Campeche, 

Ferre ira G. R. y E. Acal (1984), estudiaron a la comunidad ic-

tioplanctónica de este sistema. 

Pérez Argudín V. Contribuyó al estudio de los primeros estadías 

de desarrollo de Scianidos. 

En el Río Nautla, Veracruz, 

Rocha Cebrian (1985), realizó una contribución al conocimiento 

del ictioplancton. 

En Laguna de Sontecomapan,Veracruz, 

Martínez Hernández G. H. (1987), estudió la Distribución y -

Abundancia del ictioplancton en este sistema lagunar. 
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En ia Laguna de Aivarado, veracruz tenemos a:
Méndez Vargas (1980), Estudio ia Distribucion 3 Abundancia dei
Ictiopiancton.

En ia Laguna de Chacahua, oaxaca
Martinez Pérez J. A. (1980), reaiizo una contribucion ai conoci
miento dei Ictiopiancton.

En Mandinga, Veracruz,
Cruz Gomez 3 Rocha Ramirez (1981), su trabajo consistio en cong
cer ias especies predominantes reiacionadas con ios parámetros
fisicoguimicos de este sistema.

En Tuxpan, Veracruz,
Martinez 3 Bedia (1981), estudiaron aigunos aspectos ecoiogicos
dei Ictiopiancton.

En Tecoiutia, Veracruz,
Cruz G.A. 3 J.A.M. Pérez (1982), estudiaron ia Composición 3 Es
tructura dei Ictipiancton.

En ia Laguna de Términos Campeche,
Ferreira G. R. 3 E. Acai (1954), estudiaron a ia comunidad ic--
tiopianctonica de este sistema.

Pérez Argudin V. Contribu3o ai estudio de ios primeros estadios
de desarroiio de Scianidos.

En ei Rio Hautia, Veracruz,
Rocha Cebrian (1985), reaiizo una contribucion ai conocimiento
dei ictiopiancton.

En Laguna de Sontecomapan,veracruz,
Martinez Hernández G. H. (198?i, estudio ia Distribucion 3 - -
Abundancia dei ictiopiancton en este sistema iagunar.
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Pero: desafortunada mente ~on escasos los traba jo s -

efectuados .en el Estado de Veracruz y principalmente en TecolQ 

tla, en donde solo tiene un reporte, por lo cual el presente -

trabajo tuvo por finalidad conocer la Distribución espacio te~ 

poral del Ictioplancton del sistema estuarino de Tecolutla, -

Veracruz, a lo largo de un ciclo anual y su posible relación -

con algunos parámetros fisicoquímicos. 
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Pero: desafortunadamente son escasos ios trabajos --
efectuados en ei Estado de Veracruz 3 principaimente en Tecoig
tia, en donde soio tiene un reporte, por io cuai ei presente -
trabajo tuvo por finaiidad conocer ia Distribucion espacio tem
porai dei ictiopiancton dei sistema estuarino de Tecoiutia, --
veracruz, a io iargo de un cicio anuai 3 su posibie reiacion -
con aigunos parámetros fisicoouimicos.

1
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AREA DE ESTUDIO 

El estuario de Tecolutla, Veracruz, se encuentra al 

este de México y forma parte de la llanura costera del Golfo -
de México pertenece al municipio de Gutierrez Zamora, Veracruz. 

Está ubicado entre las coordenadas 20º 30' Latitud -

Norte y 97º01' Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich respef 
tivamente (mapa ). 

La zona del sistema Tecolutla, presenta una Temperat~ 

ra media anual de 23.8º C. y una precipitación media anual de -

1706.6 mm. siendo en promedio, el mes de enero el más fr1o - -

(19ºc), y agosto el más caluroso (27.5ºC); se presenta en esta 
localidad un el ima Am (e) cálido húmedo con un régimen de llu-

vias en verano tipo ''m" una oscilación promedio de temperatura 
anual de 8.5ºC y un porcentaje de lluvia de 7.9% (Garcia, 1970) 

Para el estudio de los climas del estado de Veracruz, 

Garcia; (1970) establece que intervienen varios factores el imá
ticos en las diferentes estaciones del año, de los que se habla 

rá a continuación. 

El estado de Veracruz, por su latitud y posición so-

bre las costas orientales se encuentra en un zona en la cual do 
minan los vientos Alisios del hemisferio norte. En el Verano -

los vientos alisios alcanzan gran profundidad e intensidad domi 

nando a todo el estado, sin embargo los vientos alisios húmedos 
del Noroeste son los responsables principales de la precipita-

ción en esta estación del año. 

Durante el verano y princ1p1os del Otoño se originan 
en el mar perturbaciones atmosféricas conocidas como ciclones -

tropicales que se ponen de manifiesto y aumentan considerable-
mente la precipitación a finales de dicha época y principalmen-
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AREA DE ESTUDIO

Ei estuario de Tecoiutia, Veracruz, se encuentra al
este de México 3 forma parte de la iianura costera dei Golfo -
de México pertenece ai municipio de Gutierrez Zamora, Veracruz.

Está ubicado entre ias coordenadas 20° 30' Latitud --
Norte 3 D?"01' Longitud Deste dei Meridiano de Greenwich respeg
tivamente (mapa I ).

La zona dei sistema Tecoiutia, presenta una Temperatg
ra media anuai de 23.8” C. 3 una precipitacion media anuai de -
1706.6 mm. siendo en promedio, ei mes de enero ei más frio - --
(19°c), 3 agosto ei más caiuroso (2?.5°C); se presenta en esta
localidad un ciima Am (e) cálido húmedo con un régimen de iiu--
vias en verano tipo "m" una osciiacion promedio de temperatura
anual de 8.5°C 3 un porcentaje de lluvia de ?.9% (Garcia, 19?O)

Para ei estudio de los climas dei estado de Veracruz,
Garcia; (1970) establece que intervienen varios factores ciimá-
ticos en las diferentes estaciones del año, de ios que se habia
rá a continuacion.

Ei estado de veracruz, por su latitud 3 posicion so--
bre ias costas orientaies se encuentra en un zona en la cual dg
minan los vientos Aiisios dei hemisferio norte. En ei Verano -
ios vientos aiišios aicanzan gran profundidad e intensidad domi
nando a todo ei estado, sin embargo los vientos aiisios húmedos
dei Noroeste son ios responsabies principales de ia precipita--
cion en esta estacion dei año,

Durante ei verano 3 principios dei Otoño se originan
en ei mar perturbaciones atmosféricas conocidas como ciclones -
tropicales que se ponen de manifiesto 3 aumentan considerable--
mente la precipitacion a finales de dicha época 3 principalmen-
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te en el mes de Septiembre ya que se cargan de húmedad al pa-
sar sobre las aguas del Golfo de México. 

Durante la época de invierno los vientos alisios dis 
minuyen en la intensidad y profundidad decreciendo también en 
altura y contenido de humedad por el enfriamiento relativo de 
las aguas del Golfo de México por los que atraviezan dando co
mo resultado que las lluvias que éstos vientos originan se 
vean disminuidos notablemente, sin embargo, en ésta estación -

del año en que otro tipo de vientos, los nortes, que estan aSQ 
ciados a invasiones de masas de aire polar continental proce-
dentes del Norte de los Estados Unidos y del Sur de Canadá, -

llegan a ias costas de Veracruz, como masas de aire polar modi 
ficado después de haber recogido mayor densidad de humedad al 

pasar por las aguas relativamente cálidas del Golfo de México, 
por lo que por un lado, originan descensos en la temperatura y 
por otro ocasionan un aumento en la cantidad de lluvia inver-
nal en las zonas que están directamente expuestas a estos vien 

tos. 
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te en el mes de Septiembre 3a que se cargan de húmedad al pa--
sar sobre las aguas dei Golfo de México.

Durante la época de invierno los vientos aiisios dig
minu3en en la intensidad 3 profundidad decreciendo también en
altura 3 contenido de humedad por el enfriamiento relativo de
las aguas del Golfo de México por los que atraviezan dando co-
mo resultado que las lluvias que éstos vientos originan se - -
vean disminuidos notablemente, sin embargo, en ésta estacion -
del año en que otro tipo de vientos, los nortes, que estan asp
ciados a invasiones de masas de aire polar continental proce--
dentes del Norte de los Estados Unidos 3 del Sur de Canadá, --
llegan a las costas de Veracruz, como masas de aire polar medi
ficado después de haber recogido ma3or densidad de humedad al
pasar por las aguas relativamente cálidas del Golfo de México,
por lo que por un lado, originan descensos en la temperatura 3
por otro ocasionan un aumento en la cantidad de lluvia inver--
nal en las zonas gue están directamente expuestas a estos viep
tos.
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MAPA 1 

Localización general del área de estudio en el 
estado de Veracruz . 

A: Zona del Sistema Estuarino Tecolutla 
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MATERIAL Y METODO 

En el período comprendido entre Octubre de 1981 a -
Septiembre de 1982 se llevó a cabo la realización del presente 
trabajo consistente en muestreos con intervalos men s uales, en 
el sistema estuari node Tecolutla, Veracruz. 

Se establecieron en el sistema, un total de 12 e s ta
ciones de muestreo distribuidas de acuerdo a las condiciones -
topográficas del lugar. En dichas estaciones se hicieron de-
terminaciones de algunos parámetros fisicoquímico s con el fin 
de caracterizar el sistema (mapa 2). 

Para caracterizar esta zona, el estudio se dividió -
en dos pa r tes, medición de parámetros fisicoquímicos y muestreo 
biológico . 

Los parámetros fisicoquímicos que se evaluaron en ca
da muestreo mensual fueron los siguientes: Profundidad, Transp~ 
rencia, Temperatura, Salinidad y Oxígeno disuelto. 

En cada estación de muestreo se obtuvieron muestras -

de plancton del nivel profundo, la determinación de dichos par! 
metros fisicoquímicos fué hecha de la siguiente manera: 

La profundidad de cada estación se determinó con una 

sondaleza marcada en metros, la transparencia del agua con el -
disco de Secchi la temperatura se midio con un termómetro marca 
Taylor de escala - lO º C a 150°C. La salinidad se determinó con 
un sal inómetro SCT meter de inducción con termistor; y los valQ 
res de concentración de oxígeno disuelto con un oxímetro YSI mQ 

delo 51 B; todos los datos obtenidos fueron escritos en la bitá 

cara de Campn. 

El muestreo biológico consistió en realizar arrastres 

del e s t rato más profundo del sistema emplea~do una r ed de tri--
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MATERIAL Y METODO

En el periodo comprendido entre Dctubre de 1981 a --
Septiembre de 1982 se llevo a cabo la realizacion del presente
trabajo consistente en muestreos con intervalos mensuales, en
el sistema estuarinode Tecoiutia, Veracruz.

Se establecieron en el sistema, un total de 12 esta-
ciones de muestreo distribuidas de acuerdo a las condiciones -
topográficos del lugar. En dichas estaciones se hicieron de--
terminaciones de algunos parámetros fisicoquimicos con el fin
de caracterizar el sistema (mapa 2). `

Para caracterizar esta zona, el estudio se dividió -
en dos partes, medicion de parámetros fisicoguimicos 3 muestreo
biológico.

'I

Los parámetros fisicoquimicos gue se evaluaron en ca-
da muestreo mensual fueron los siguientes: Profundidad, Transpa
rencia, Temperatura, Salinidad 3 Oxigeno disuelto.

En cada estacion de muestreo se obtuvieron muestras -
de plancton del nivel profundo, la determinacion de dichos paré
metros fisicoquimicos fué hecha de la siguiente manera:

La profundidad de cada estacion se determino con una
sondaieza marcada en metros, la transparencia del agua con el -
disco de Secchi la temperatura se midio con un termometro marca
Ta3lor de escala - 10°C a 150°C. La salinidad se determino con
un salinometro SET meter de induccion con termistor; 3 los vaig
res de concentracion de oxigeno disuelto con un oximetro YSI mo
delo 51 8; todos los datos obtenidos fueron escritos en la bitá
cora de Campo.

El muestreo biologico consistio en realizar arrastres
del estrato más profundo del sistema empleando una red de tri--
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neo tipo Elster; con una abertura de malla de 250 M; dichos 

arrastres se efectuaron desde una embarcación con motor fuera 
de borda teniendo una duración de 5 minutos cada uno de una es 
tación de muestreo a la siguiente. 

Las muestras obtenidas en cada arrastre se colocaron 
en frascos de vidrio previamente etiquetado y marcado con los -
datos pertinentes fij5ndose inmediatamente con formol al 4%. 

Las muest--as planctóniq1s colectadas se transladaron 
a los laboratorios de Ecología y Biologías de Campo de la Escu~ 

la Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, para medir el -
volumen de planctón mediante la técnica de Desplazamiento de 
Agua y analizarlos con un microscopio estereoscópico marca - -
Ze is s. 

Una vez separados los organismos se procedió a la - -

cuantificación e identificación de los mismos, utilizando para 
tal efectv rfiversas publicaciones espec1alizadas entre ellas: 
Fish and Wild Life Service 1978 (vals. I al VI); Houde y Fore 
1973; Lippson y Moran 1974; Rusell 1976. ~ 

Los caracteres utilizados para la determinación de -

los organismos fueron: 

Datos merísticos como número de miómeros, fórmulas ra 
diales; datos morfométricos: longitud patrón, longitud cefálica 
longitud del tracto digestivo, diámetro del ojo, altura del -
cuerpo, patrón de pigmentación. Cuando fue necesario se tiñie
ron o se transparentaron los organismos con rosa de bengala. 

Los resultados obtenidos, se vertieron en. tablas, fi
guras e histogramas para una mejor apreciación e interpretación 

de los mismos. 
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risa and wiia Life serviee isza (vais. 1 ai vI); naaa@ 3 Para
1973; Lippson 3 Moran 19?4; Rusell 19?6. 3

Los caracteres utilizados para la determinacion de --
los organismos fueron:

Datos meristicos como número de miomeros, formulas ra
diales; datos morfométricos: longitud patron, longitud cefálica
longitud del tracto digestivo, diámetro del ojo, altura del --
cuerpo, patron de pigmentacion. Cuando fue necesario se tiñie-
ron o se transparentaron los organismos con rosa de bengaia.

Los resultados obtenidos, se vertieron en.tablas, fi-
guras e histogramas para una mejor apreciacion e interpretacion
de los mismos.
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R E S U L T A D O S 

Durante el período de muestreo se capturaron un total 
de 10733 organismos ictioplanctónicos en estadías tempranos de 
desarrollo como son: el larval y postlarval (cuando ya se ha -
reabsorbido el saco vitelino) Russell, (1976). 

Se identificaron 8 familins, 13 géneros y 13 espe- -
cies, además de un grupo de organismos no identificados ver Ta
bla No. 7. 

Los datos obtenidos de los parámetros fisicoquímicos 
de cada uno de los meses del período de estudio, así como el in 
tervalo y promedio mensual de todo el período, se observa en la 

Tabla No. l. 

La abundancia espacio temporal y distribución de la 
comunidad ictioplanctónica se establecen en tablas y figuras. 
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R E 5 U L T A D D 5

Durante el periodo de muestreo se capturaron un total
de 10133 organismos ictioplanctonicos en estadios tempranos de
desarrollo como son: el iarvai 3 postlarval (cuando 3a se ha --
reabsorbido el saco vitelino) Russell, (1936).

Se identificaron 8 familias, 13 géneros 3 13 espe- --
cies, además de un grupo de organismos no identificados ver Ta-
bla No. 3.

Los datos obtenidos de los parámetros fisicoguimicos
de cada uno de los meses del periodo de estudio, asi como el ig
tervalo 3 promedio mensual de todo el periodo, se observa en la
Tabla No. 1.

La abundancia espacio temporal 3 distribucion de la -
comunidad ictiopianctonica se establecen en tablas 3 figuras.
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Factores fisicoquímicos. 

1.- Temperatura 

Las temperaturas mensuales promedio obtenidas en el 
perfodo de muestreo permitieron observar lo siguiente: 

La temperatura más baja se obtuvo en el mes de Enero 
con un valor de 18.6ºC, la más alta corresponde al mes de Sep
tiembre con 26.52ºC (Gráf. 1), teniendo una oscilación de - --
7.92ºC. 

Se obtuvo una temperatura promedio anual de 23.83ºC 
(tabla # 4) 

De acuerdo con los datos obtenidos de esta variable 
medio ambiental, se observó que son los mismos a los registra
dos por el autor García, (1970). 

La fluctuación de la temperatura media mensual se -
puede explicar en función a la temporada de lluvias, es decir 
el ;porte pluvial que influye ~n el descenso de las temperatu
ras, que en este caso, dicho parámetro se ve disminuido en el 
mes de enero (García, 1970; lo cataloga como el mes más frío), 
con respecto a los meses de Abril y Septiembre en los que hubo 
temporada de seca (Gráf. 1). 

Las lluvias en el Estado de Veracruz durante el Ver~ 

no y Otoño son causadas, según García (1970), por los ciclones 
tropicales los cuales pudieron causar la precipitación en el -
mes de Septiembre. 

Los vientos conocidos como nortes originan aumento -
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ANALISIS DE RESULTADDS

Factores fisicoguimicos.

1.- Temperatura

Las temperaturas mensuales promedio obtenidas en el
periodo de muestreo permitieron observar lo siguiente:

La temperatura más baja se obtuvo en el mes de Enero
con un valor de 18.o°C, la más alta corresponde al mes de Sep-
tiembre con 26.52°C {Gráf. 1), teniendo una osciiacion de - --
?.92°C,

Se obtuvo una temperatura promedio anual de 23.83“C
(tabla # 4)

De acuerda con los datos obtenidas de esta variable
medio ambiental, se observo que son los mismos a los registra-
dos por el autor Garcia, (1930).

La fluctuacion de la temperatura media mensual se --
puede explicar en funcion a la temporada de lluvias, es decir
el :porte pluvial que infiu3e en el descenso de las temperatu-
ras, que en este caso, dicho parámetro se ve disminuida en el
mes de enero (Garcia, 19?o; lo cataloga como el mes mas frio),
con respecto a los meses de Abril 3 Septiembre en los que hubo
temporada de seca (Gráf. 1),

Las lluvias en el Estado de ïeracruz durante el ïera
no 3 otoño son causadas, según Garcia (lolo), por los ciclones
tropicales los cuales pudieron causar la precipitacion en el -
mes de Septiembre.

Los vientos conocidas como nortes originan aumento -
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en las precipitaciones además de descensos en la temperatura -
en invierno (Garcfa, op.cit.}, sin embargo, es posible que és
tos hayan causado las lluvias en el mes de Septiembre. 

2.- Salinidad. 

Este parámetro fisicoqufmico tuvo valores medios muy 
bajos que fluctuaron desde los 5°/oo para el mes de julio, au~ 
que se observa que en el mes de Mayo no se obtuvo registro al
guno de salinidad, debido a una falla mecánica del salin~metro, 

por ésta razón se tomó el valor más bajo para el mes de Julio, 
ya que podrfa esperarse que los valores correspondientes al mes 
de Mayo serfan altos, debido a que este mes pertenece a la tem
porada de secas (Tabla No. 6). 

Sin embargo, con base a los resultados obtenidos de 
ésta variable medio ambiental se observa que la salinidad pro
medio más baja se obtuvo en el mes de Julio con 5'/oo y el va
lor promedio más alto correspondió al mes de Abril; con 17.87 
0 /oo (Gráf. 1). La salinidad más baja corresponde precisamente 
a uno de los meses de mayor intensidad de lluvia (Julio); lo -
que es lógico; ya que el aporte pluvial trae como consecuencia 
una marcada disminución en el gradiente de salinidad del sist~ 

ma. Existiendo por tanto una relación inversa, entre la preci· 
pitación pluvial y las variaciones que tenga la salinidad den
tro del sistema, debido a la concentración de la sal dentro del 
estuario; ya que como se sabe este parámetro estará en función 
de la época del ano, de la acción de las mareas y del volumen 
de la columna de agua ya que mientras sea menor el volumen ma
yor será la acción que se ejerza sobre ella y viceversa~ razón 
evidente para que este tipo de sistemas resulte ser heterogé
neo a lo largo de todo el ano. 

Con base a los resultados obtenidos de esta variable 
medio ambiental se observó que existe un gradiente horizontal -
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medio más baja se obtuvo en el mes de Julio con Sifoo 3 el va-
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°ƒoo (Grãf. 1), La salinidad más baja corresponde precisamente
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de salinidad, que disminuye de la boca hacia el interior del -
río Tecolutla (Tabla No. 6). 

Comparando las concentraciones de sal iniciad que exi~ 

ten dentro del estuario en las estaciones que abarcan el río, 
se encontró un gradiente de salinidad muy marcado, ya que para 
la estación I, vemos que existe una marcada influencia marina 
(en el mes de Julio ) ; mientras que para las estaciones XI y -
XII que se encuentran al final del rfo, su gradiente de salini 
dad disminuye por completo (Mapa 2) 

De acuerdo a la clasificación de los estuarios ex- -
puesto por Reid y Wood (1976), el sistema de clasificación de 
aguas salobres (Sistema Venice) el estuario de Tecolutla, se -
clasificaría en base a los promedios de salinidad obtenidos, -
en la categoría de Mixo-oligohalino en los meses de seca y en 
la de limnético en los meses de lluvia (Tabla No. 6). 

Por otro lado se encontró que en el mes de Junio se 
obtuvo el mayor índice de salinidad que fué de 37%. Tomando en 
cuenta las concentraciones de sal iniciad que imperan en el sis
tema el estuario seda de tipo Mixo-euhalino donde la salini-
dad alcanza valores máximos a 30% pero menores que los del mar 
adyacente. 

3.- Ox~geno disuelto. 

La fluctuación mensual promedio en la concentración 
de Oxígeno disuelto en el agua, durante el período de muestreo 
fué la siguiente: 

El valor más alto registrado fué de 7.52 ppm. en el 
mes de Noviembre y el más bajo de 3.35 ppm. en el mes de Sep-
tiembre (Gráf. I), obteniéndose una concentración de 5.24 ppm. 
como valor promedio para todo el período completo de muestreo 
(Tabla No. 5). 
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de salinidad, que disminu3e de la boca hacia el interior del -
rio Tecoiutla (Tabla No. 6).

Comparando las concentraciones de salinidad que exig
ten dentro del estuario en las estaciones que abarcan el rio,
se encontro un gradiente de saiinidad muy marcado, ya que para
la estacion I, vemos que existe una marcada influencia marina
(en el mes de Julio ); mientras que para las estaciones XI 3 -
XII que se encuentran al final del rio su gradiente de salini
dad disminuye por completo (Mapa 2)

De acuerdo a la clasificacion de los estuarios ex- -
puesto por Reid 3 Mood (lolo), el sistema de clasificacion de
aguas salobres (Sistema Venice) el estuario de Tecoiutla, se -
clasificaria en base a los promedios de salinidad obtenidos, -
en la categoria de Mixo-oligohalino en los meses de seca 3 en
la de limnêtico en los meses de lluvia (Tabla No. 6).

Por otro lado se encontro que en el mes de Junio se
obtuvo el mayor indice de saiinidad que fué de 37%. Tomando en
cuenta las concentraciones de salinidad que imperan en el sis-
tema ei estuario seria de tipo Mixo-euhalino donde la salini--
dad alcanza valores máximos a 30s pero menores que los del mar
ad3acente.

3.- oxigeno disuelto.

La fluctuacion mensual promedio en la concentracion
de oxigeno disuelto en el agua, durante el periodo de muestreo
fué la siguiente:

El valor más alto registrado fué de 7.52 ppm. en el
mes de Noviembre 3 el más bajo de 3.35 ppm. en el mes de Sep--
tiembre (Grãf. I), obteniéndose una concentracion de 5.24 ppm.
como valor promedio para todo el periodo completo de muestreo
(Tabla No. 5).

1?



Los registros promedio mensuales obtenidos de la con
centración de este parámetro abiótico resultaron ser altos, - -
(Tabla No. 5) si lo comparamos con la transparencia vemos que -
existe una relación inversa, ya que cuando aumenta la transpa-
rencia existe una disminución de la concentración de oxigeno -
que concuerda con los meses en los que hubo mayor precipitación 
pluvial. Se debe al gran aporte de materia orgánica como inor
gánica que propicia por un lado la poca captación de energfa lQ 
minosa y por otro, la disminución de oxígeno, provocado por los 
procesos de óxido reducción de la materia orgánica. 

Factores tales como la temperatura y salinidad en ge
neral afectan de manera inversa a la solubilidad de oxigeno en 
el agua. Este comportamiento mensual que sigue el OO. se obser 
va en la gráfica I con respecto al seguido por la temperatura y 
salinidad, parámetros que guardan entre sf una relación direc-
ta. 

4.- Transparencia del Agua. 

En los meses de Agosto y Septiembre se registraron -
las menores transparencias con un promedio de 3.02 y 2.77 cm. -
respectivamente y la mayor de éstas con 96.83 cm. se encontró -
en el mes de Enero (Gráf. I). Se obtuvo una transparencia prom~ 
dio para todo el período de muestreo con un valor de 45.62 cm -
(0.4562 m.). 

Los meses con menor transparencia del agua concuerdan 
con el período de lluvias, que provocó un incremento en los pr~ 
ceses de mezcla aumentando la cantidad de sólidos en suspensión 
Sin embargo, este fenómeno no se presentó en los meses en los -
que las transparencias encontradas fueron mayores. 

La transparencia del agua es un factor muy importante 
en el ambiente acuático, ya que guarda una relación directa con 
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Los registros promedio mensuales obtenidos de la con-
centracion de este parámetro abiotico resultaron ser altos, - -
(Tabla No. 5) si io comparamos con la transparencia vemos que -
existe una relacion inversa, 3a que cuando aumenta la transpa--
rencia existe una disminucion de la concentracion de oxigeno --
gue concuerda con los meses en los que hubo mayor precipitacion
pluvial. Se debe al gran aporte de materia orgánica como inor-
gánica que propicia por un lado la poca captacion de energia lg
minosa 3 por otro, la disminucion de oxigeno, provocado por los
procesos de oxido reduccion de la materia orgánica.

Factores tales como la temperatura 3 salinidad en ge-
neral afectan de manera inversa a la solubilidad de oxigeno en
el agua. Este comportamiento mensual que sigue el 00. se obseg
va en la gráfica I con respecto al seguido por la temperatura 3
salinidad, parámetros que guardan entre si una relacion direc--
ta.

4.- Transparencia del Agua.

En los meses de Agosto 3 Septiembre se registraron --
las menores transparencias con un promedio de 3.02 3 2.77 cm. -
respectivamente 3 la ma3or de éstas con 96.83 cm. se encontro -
en el mes de Enero (Gráf. I). Se obtuvo una transparencia promg
dio para todo el periodo de muestreo con un valor de 45.62 cm -
(0.4562 m.).

Los meses con menor transparencia del agua concuerdan
con el periodo de lluvias, que provoco un incremento en los prp
cesos de mezcla aumentando la cantidad de solidos en suspension
Sin embargo, este fenomeno no se presento en los meses en los -
que las transparencias encontradas fueron ma3ores.

La transparencia del agua es un factor muy importante
en el ambiente acuático, 3a que guarda una relacion directa con

ID



la concentración de OD. si se observa la y rá F1ca l, se apr~cia 

que, existe una relación inv e rsa entre esta s dos variables co

mo se mencionó anteriormente, debido a que se vió restringida 

por otros factores como la actividad bacteriana, la temperatu

ra y la salinidad; parámetros fisicoquímicos que afectan la so 

lubilidad de este gas en el agua. 
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la concentracion de oo. si se observa la gráfica 1, se aprecia
que, existe una relacion inversa entre estas dos variables co-
mo se menciono anteriormente, debido a que se vio restringida
por otros factores como la actividad bacteriana, la temperatu-
ra 3 la saiinidad; parámetros fisicoquimicos gue afectan la sg
lubilidad de este gas en el agua.
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FACTORES BIOLOGICOS 

Distrib1•rión de la Abundancia y Ecología de las esp_g_ 

cies Ictioplanct6nicas. 

Durante los muestreos real izados a través de todo el 

ciclo anual se capturaron un total de 10733 organismos ictio-
planctónicos en diferentes estadios de desarrollo, pertenecie~ 

tes a 8 familias y determinándose 13 géneros y 13 especies ad~ 
más de un grupo de organismos no identificados. Se encontró -

que la mayor abundancia se presentó en los meses de Diciembre 

y Mayo con 3352 y 2057 organismos, correspondiendo a dos épo-
cas bi~n definidas de desove, la primera perteneciente a in- -

vierno y la segunda a primavera respectivamente. (Fig. I). 

La familia Gobiidae fué la más abundante seguida en 

orden decreciente por Engraulidae y Sciaenidae que estuvieron 

presentes en todo el sistema durante el ciclo anual. Las res

tantes familias encontradas fueron: en orden decreciente: So-

leidae, Syngnathidae, Gerreidae, Elopidae y Serranidae, las -

cuales estuvieron muy poco representadas a través del ciclo, 

por lo cual no se discuten (Tabla No. 7). 

A continuación se hace el análisis detallado de las 
tres familias más representativas dentro del sistema. 

l.- Familia Gobiidae 

Esta familia ocupó el nrimer lugar en abundancia deQ 

tro del sistema con 8372 organismos(Tabla No. 8), teniendo dos 

picos de máxima abundancia uno correspondiente al mes de Di-

ciembre con 2859 organismos y el otro mes de Mayo con 2140 -

(Fig. No. 2). Se encontró ~ue un 78% de todos los organismos 
capturados, pertenecen a esta familia lo que la hace la más 

abundante con respecto a las demás capturadas en el período de 
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FHCTÚRES BIÚLUGICUS

Distribrriön de ia Abundancia y Ecoiogia de ias espe
cies Ictiopianctónicas.

Durante ios muestreos reaiizados a través de todo ei
cicio anuai se capturaron un totai de 1D?33 organismos ictio+-
pianctonicos en diferentes estadios de desarroiio, pertenecien
tes a B famiiias y determinãndose 13 generos y 13 especies ade
más de un grupo de organismos no identificados. Se encontro -
que ia mayor abundancia se presento en ios meses de Diciembre
y Mayo con 3352 y 2057 organismos, correspondiendo a dos ëpo--
cas bien definidas de desove, ia primera perteneciente a in- -
vierno y ia segunda a primavera respectivamente. (Fig. I).

La famiiia Gobiidae fue ia más abundante seguida en
orden decreciente por Engrauiidae v Sciaenidae que estuvieron
presentes en todo ei sistema durante ei cicio anuai. Las res-
tantes famiiias encontradas fueron: en orden decreciente: So--
ieidae, Syngnathidae, Gerreidae, Eiopidae y Serranidae, ias --
cuaies estuvieron muy poco representadas a través dei cicio,
por io cuai no se discuten [Tania No. ?).

A continuacion se hace ei anãiisis detaiiado de ias
tres famiiias más representativas dentro dei sistema.

1.- Famiiia Gobiidae

Esta famiiia ocupü ei nrimer iugar en abundancia den
tro dei sistema con 83?2 organ1smos{Tabia Ho. 8), teniendo dos
picos de máxima abundancia uno correspondiente ai mes de Di--
ciembre con 2859 organismos v ei otro mes de Mayo con 2140 --
(Fig. No. 2). Se encontra nue un 78% de todos ios organismos
capturados, pertenecen a esta famiiia io que ia hace ia más --
abundante con respecto a ias demás capturadas en ei periodo de
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muestreo. Estuvo representada por las si guien: es especies: 

Dormitator maculatus, Gobionellus hastatus, Gobionellus boleoso 
ma, Gobiomorus dormitor,Gobioides broussonnetti, Microgobius gu 

losus, Gobiosoma bosci y Bathygobius soporator, además de una -
cantidad significativa de larvas en estadio s tempranos de desa

rrollo, por lo que no se determinó a nivel de género. 

Unicamente las especies: Dormitator maculatus, Gobio

nellus hastatus y Gobionellus boleosoma estu vieron presentes en 

todos los muestreos, considerándoseles como especies típicas 

del sistema mientras que la presencia de las especies restantes 
fue ocasional, por lo que su presencia en el sistema se conside 

ra azarosa. 

La especie Dormitator maculatus se registró en todos 
los meses de muestreo, obteniéndose un total de 5735 organismos 

(Tabla No. 9), presentó los dos picos de máxima abundancia ya -
descritos anteriormente para la familia; se le capturó en todos 

los meses de muestreo; siendo Diciembre y Ma yo los meses de ma

yor abundancia con 2067 y 2032 organismos respectivamente (Fig. 

No. 3). 

En el mes de Diciembre su distribución espacial estu

vo restringida a 9 de las 12 estaciones muestreadas, teniendo -

preferencia por las estaciones I y X (Fig. No. 4); en donde las 
condiciones ambientales de salinidad fueron de 10.5%º para la e2 
tación 1 y 12 %a para la X; dentro de un rango de temperatura de 
23.5ºC y 22ºC con una concentración de OD de 6.4 y 2.5 ppm. res 

pectivamente. 

Se encontró que en Mayo la distribución espacial est~ 

vo restringida a escasas 5 estaciones de las cuales las estaci~ 

nes I y VI tuvieron marcada prioridad (Fig. No. 5); en donde -
las condiciones medio ambientales fueron las si;uientes: salinj 

dad de 10.5% ~ para la estación 1 y 5%0 para la estación VI, temp~ 

muestreo. Estuvo representada por ias siguientes especies:
uormitator macuiatus, Gobioneiius nastatus, Gobioneiius boieoso
ma, bobiomorus dprmitor,gobioidesmbnoussonnetti, flicrogobius_gu
,ieev§› Genios-tema be§_sì af _Bfl†=ìi,.\Ls<>b_,iu_s ;r›0ef>raw:.› además de una -
cantidad significativa de iarvas en estadios tempranos de desa-
rroiio, por io que no se determinó a nivei de género.

Unicamente ias especies: Dormitator macuiatus,_fiobjo-
nelius hastatus y Qpbioneiius boieospma estuvieron presentes en
todos ios muestreos, considerãndoseies como especies tipicas --
dei sistema mientras que ia presencia de ias especies restantes
fue ocasionai, por io que su presencia en ei sistema se conside
ra aaarosa.

La especie Qgrmitatog macuiatus se registró en todos
ios meses de muestreo, obteniéndose un totai de 5735 organismos
{Tabia No. 9), presentó ios dos picos de máxima abundancia ya -
descritos anteriormente para ia famiiia; se ie capturó en todos
ios meses de muestreo; siendo Diciembre y Mayo ios meses de ma-
yor abundancia con 2067 y 2032 organismos respectivamente {Fig.
Ho, 3).

En ei mes de Diciembre su distribución espaciai estu-
vo restringida a 9 de ias 12 estaciones muestreadas, teniendo -
preferencia por ias estaciones I y X (Fig. No. 4); en donde ias
condiciones ambientaies de saiinidad fueron de 1U.5%apara ia es
tación I y Iêtapara ia X; dentro de un rango de temperatura de
23.5°C y 22°C con una concentración de OD de 6.4 y 2.5 ppm. res
pectivamente.

Se encontró que en Mayo ia distribución espaciai esto
vo restringida a escasas 5 estaciones de ias cuaies ias estacio
nes I y VI tuvieron marcada prioridad (Fig. No. 5]; en donde --
ias condiciones medio ambientaies fueron ias siguientes: saiinj
dad de 1U.5ïapara ia estación 1 y Sïüpara ia estación VI, tempe
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ratura de 17ºC y 24°C con una concentración de 00 de 6.9 y 3.5 
ppm para cada caso. 

Dormitator maculatus estuvo presente en todo el estua 
rio y los rangos de salinidad y temperatura en los que se encon 

tró oscilaron entre O a 23%oy 17 a 29ºC. 

Esta especie ha sido reportada en la Laguna de Alvar~ 

do Veracruz, por Reséndez (1973); Hoese y Moore (1977), mencio

nan que es común en estuarios y según Castro (1978) es una de -
las especies más abundantes y características de ictiofauna es

tuarina, siendo común en la desembocadura de los ríos donde ha

bita semienterrada, pudiéndose encontrar asociada con pastos m~ 

rinos. Flores y Zavala (1980) han señalado que los adultos vi
ven en las cuencas de los ríos y bajan a desovar durante la éPQ 

ca de lluvias encontrando elevadas concentraciones de larvas en 

las zonas de remanso y partes sombreadas de la Laguna de Alvara 

do, mencionan que se adhieren a la vegetación sumergida, raíces 
y cualquier objeto en el fondo. 

Esta especie se puede encontrar tanto en agua dulce 

como sal~da. Méndez Vargas (1980), la reporta como una de las -

especies representativas y típicas de la Laguna de Alvarado en 

salinidades que van del orden de O a 10~ •• asegura que ésta esp~ 
cie desova todo el año aunque su mayor abundancia la registra a 

finales de Otoño, señala que su desove se encuentra entre Sep-

tiembre y Diciembre. 

No obstante, y de acuerdo a la información aquí pre-

sentada, los resultados permiten considerar que además de su -
gran abundancia con respecto a las demás especies, puede dedu-

cirse que los adultos ocupan el estuario como área de desove y 

crianza para los estadios tempranos de desarrollo. Sin embargo, 
el carácter eurihal ino de la especie podría aplicarse también a 

las larvas, dado que las capturas fueron hechas en aguas donde 

la salinidad según los datos fué variable. 
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ratura de 1?“C y 24“C con una concentración de UB de ó.9 y 3.5
ppm para cada caso.

pormitator macuiatus estuvo presente en todo ei estug
rio y ios rangos de saiinidad y temperatura en ios gue se encog
tró osciiaron entre D a 23tay 1? a 29°C.

Esta especie ha sido reportada en ia Laguna de Aivarì
do ïeracrua, por Resënde: [19?3}: Hoese y Moore [19??), mencio-
nan gue es comón en estuarios y según Castro (IQFBJ es una de -
ias especies más abundantes y caracteristicas de ictiofauna es-
tuarina, siendo comün en ia desembocadura de ios rios donde ha-
bita semienterrada, pudiéndose encontrar asociada con pastos ma
rinos. Fiores y Zavaia (19Bü} han señaiado gue ios aduitos vi-
ven en ias cuencas de ios rios y bajan a desovar durante ia êpg
ca de iiuvias encontrando eievadas concentraciones de iarvas en
ias zonas de remanso y partes sombreadas de ia Laguna de nivara
do, mencionan gue se adhieren a ia vegetación sumergida, raices
y cuaiguier objeto en ei fondo.

Esta especie se puede encontrar tanto en agua duice -
como saidda. Mendes Vargas (1980), ia reporta como una de ias -
especies representativas y tipicas de ia Laguna de nivarado en
saiinidades que van dei orden de U a 1dïa,asegura gue esta espg
cie desova todo ei año aunque su mayor abundancia ia registra a
finaies de ütoño, señaia que su desove se encuentra entre 5ep--
tiembre y Diciembre.

No obstante, y de acuerdo a ia información agui pre--
sentada, ios resuitados permiten considerar que además de su --
gran abundancia con respecto a ias demós especies, puede dedu--
cirse gue ios aduitos ocupan ei estuario como area de desove y
crianza para ios estadios tempranos de desarroiio. Sin embargo
ei caracter eurihaiino de ia especie podria apiicarse también a
ias iarvas, dado que ias capturas fueron hechas en aguas donde
ia saiinidad según ios datos fue variabie.
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Gobionellus hastatus fué otra de las especies que el 
tuvieron presentes todo el año, pero a diferencia de la especie 
anterior, fué escasa ya que se logró capturar un total de 808 -
organismos (Tabla No. 10) en diferentes estadías de desarrollo. 
Dentro de su pobreza fue más abundante en el mes de Julio que -
corresponde a su máxima etapa reproductiva; (Fig. No. 6) con un 
rango de temperatura de 24.31 a 27.76ºC y salinidad de O a -
18.5%. 

Su patrón de distribución en el estuario no es amplio 
ya que solo se restringe a 3 de las 12 estaciones muestreadas, 

siendo más abundante en las estaciones III y IV (Fig. No. 
que se encuentran ubicadas en el estero de Larios donde preval~ 

cieron las siguientes condiciones: salinidad de 3%opara la est~ 

ción III y 4% 0 para la estación IV, temperatura de 26 y 27 ºC -
respectivamente. Su ciclo de vida se desconoce y se- carece de 
información acerca del hábitat de sus larvas. Sin embargo Cas

tro Aguirre (1978), reporta que se localiza desde Carolina del 
Norte hasta Campeche, México. 

Gunter, (1976) menciona que se trata de una especie -
completamente eurihal ina por haberla capturado en salinidad de 
15% 0 a 30%~Springer y Woodburn (1960:72) la encontraron en sali
nidades de 3.7 a 20.4% 0 • 

En el estuario de Tuxpan Veracruz en salinidades de -
25 a 26%, en la Laguna de Alvarado Veracruz en salinidades de -

5%. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo con-
cuerdan con los establecidos por los autores, ya que fué encon

trada en una salinidad de 3º;oo. 
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fippipneiius hastatps fue ptra de ias especies que es
tuuierpn presentes tada ei aña, pera a diferencia de ia especie
anterior, fue escasa ya gue se ipgrd capturar un tatai de SUB -
nrganismas (Tapia Ha. ID) en diferentes estadias de desarraiin.
Dentra de su ppbreaa fue más abundante en ei mes de Juiia que -
currespande a su máxima etapa reprpductiua; [Fig. Hp. 5) can un
range de temperatura de 2fl.31 a 2?.?5°E p saiinidad de ü a - --
18.5%-

Su patrdn de distribuciün en ei estuaria na es ampiia
ya que spin se restringe a 3 de ias 12 estacinnes muestreadas,
sienda más abundante en ias estacinnes III y IV {Fig. Ha.
que se encuentran ubicadas en ei estera de Larias dnnde preuaie
ciernn ias siguientes candiciunes: saiinidad de Säspara ia esta
ciün III y åïupara ia estaciñn IV, temperatura de 26 y 2? “E --
respectivamente. Su cicia de pida se descanace y se-carece de
infarmacidn acerca dei hábitat de sus iaruas. Sin embargc Eas-
trp àguirre (19?B], repprta que se ipcaiila desde Eardiina dei
Narte hasta Campeche, Hésica.

Gunter, Ei9?5} mencipna que se trata de una especie -
cpmpietamente eurihaiina pdr haheria capturada en saiinidad de
15%,a Süïsäpringer y Huadburn {1960:?2] ia encnntrarun en saii-
nidades de 3.? a 2ü.4äs.

En ei estuaria de Tuxpan veracruz en saiinidades de ~
25 a 25%, en ia Laguna de åiuarada ïeracrus en saiinidades de -
5%.

Las resuitadas abtenidps en ei presente trabaja can-~
cuerdan cdn ins estabiecidps par ips autcres, ya que fué encan-
trada en una saiinidad de 3°fnp.
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Gobionellus boleosoma fué la tercera especie de la -
familia Gobiidae que se presentó todo el año, pero a diferencia 

de las antericres fué sumamente escasa, capturándose un total -
de 722 organismos (Tabla No. 11). Dentro de su escasés fué más 

abundante en el mes de Diciembre donde se encuentra su pico de 
máxima reproducción (Fig. No. 8), bajo un rango de salinidad de 

4 a 1D.5%oY una temperatura de 20 a 29 ºC. Su distribución es
pacial dentro del estuario estuvo presente en todas las estacio 

nes muestreadas principalmente en las que se encuentran ubica-
das en el río, teniendo preferencia, por la estación I que se -

encuentra en la boca (Fig. No. 9), ya que aquí fueron captura-

das la mayoría de las larvas, dentro de las siguientes condicio 

nes de salinidad de 10.5% 0 y temperatura de 23.5ºC. 

Los individuos en estado adulto de G. boleosoma son -
eurihalinos, registrados en salinidades de D.3 a 34%o(Fish and 

Wild Life Service, 1978). 

Castro Aguirre (1978), especifica que es una especie 

que se local iza tanto en ríos, estuarios y Lagunas costeras, -

así como en el mar; Hoese y Moore (1977), la señalan como el g.Q. 
bido más ampliamente distribuído, que se establece en todo tipo 

de habitats; se distribuye desde elnorte de Carolina hasta - -

Brasil por todo el Golfo de México y el Caribe. 

Flores Cotoy Alvarez Cadena (1980) mencionan que las -

larvas de ésta especie se encuentran alrededor de boca chica -
área especialmente ostrícola. Ferreira y Acal (1984) la encue~ 

tran en la Laguna de Términos Campeche como una especie que so
porta amplio rango de salinidad pero no la consideran como esp~ 

cie dominante. Rocha Cebrian, (1985) la encontró en sal in ida-
des del orden de 0%0 y un rango de temperatura de 23 a 29ºC. 

Dado que los huevecillos de esta especie son demersa

les, es posible suponer que su desove se lleve a cabo en zonas 
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Gobiopeiiuszboieosoma fue ia tercera especie de ia -
famiiia Gobiidae que se presento todo ei año, pero a diferencia
de ias anteriores fué sumamente escasa, capturändose un totai -
de 722 organismos (Tabla No. 11]. Dentro de su escasas fuë mas
abundante en ei mes de Diciembre donde se encuentra su pico de
maxima reproduccion (Fig. No. Si, bajo un rango de saiinidad de
4 a 10.5aay una temperatura de 2o a 29 °C. Su distribucion es-
paciai dentro dei estuario estuvo presente en todas ias estacig
nes muestreadas principaimente en ias que se encuentran ubica--
das en ei rio, teniendo preferencia, por ia estacion I que se -
encuentra en ia boca (Fig. No. 9], ya que aqui fueron captura--
das ia mayoria de ias iarvas, dentro de ias siguientes condicio
nes de saiinidad de 1U.5%nv temperatura de 23.5°C.

Los individuos en estado aduito de G. boieosoma son -
eurihaiinos, registrados en saiinidades de 0.3 a 34%°(Fish and
Hiid Life Service, 1978].

Castro Aguirre (19?Ei. especifica que es una especie
que se iacaiiza tanto en rios, estuarios y Lagunas costeras, --
asi como en ei mar; Hoese y Moore (19??), ia señaian como ei gfi
bido mas ampiiamente distribuido, que se estabiece en todo tipo
de habitats; se distribuye desde einorte de Caroiina hasta - -
Brasii por todo ei Goifo de Mexico y ei Caribe.

Fiores Cotoy Aivarez Cadena (1980) mencionanque ias -
iarvas de esta especie se encuentran airededor de boca chica --
área especiaimente ostricoia. Ferreira v Acai (1984) ia encueg
tran en ia Laguna de Términos Campeche como una especie que so-
porta amplio rango de saiinidad pero no ia consideran como espe
cie dominante. Rocha Cebrian, [1985] ia encontró en saiinida--
des dei orden de Uduy un rango de temperatura de 23 a 29°C.

Dada gue ios hueveciiios de esta especie son demersa-
ies, es posibie suponer que su desove se iieve a cabo en zonas

el



ostrícolas ó en áreas de pastos sumergidos como el de otros gó

bidos. Se han capturado organismos de G. boleosoma en sistemas 
estuarinos de Mandinga, Veracruz en los meses de Mayo y Julio. 

De acuerdo con las referencias anteriores y su amplia 

distribución en el Golfo de México, ésta especie, aunque escasa 
en el presente trabajo debido a los hábitos de los adultos; se 

ha considerado a sus larvas como típicas lagunares. 
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ostricoias 5 en áreas de pastos sumergidos como ei de otros go-
bidos. Se han capturado organismos de Gtgboieasoma en sistemas
estuarinos de Mandinga, Veracruz en ios meses de Mayo y Juiio.

De acuerda con ias referencias anteriores y su ampiia
distribucion en ei Goifo de México. ésta especie, aunque escasa
en ei presente trabajo debido a ios hábitos de ios aduitos; se
ha considerado a sus iarvas como tipicas iagunares.
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Flg.8 Fluctuación dt la abundancia mensual 
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Fig.9 Distribución y abundancia espacial de 
Gobionellus boleosoma dirante el mes 
de dlcl lmbre 
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Familia Engraulidae.- La familia Engraulidae, que r~ 

sultó ser uno de los componentes más numerosos del ictioplanc-
ton, ocuoando el segudo lugar en orden de abundancia con 1383 -
organismos (Tabla No. 12), comprendió el 12.º/o de la captura 
to ta 1 . 

Se capturó durante todo el año, teniendo dos picos de 
máxima abundancia, uno correspondiente al mes de Enero con 395 
organismos y el otro al mes de Mayo con 325 (Fig. No. 10). El 
rango de salinidad en el que se encontró fué de 0.7 a 16º/oo y 

el de la temperatura de 17 a 24 ºC. 

La familia estuvo representada por una especie, An- -
choa mitchilli por lo que el análisis de la distribución y abun 

dancia espacio temporal se referirá a ésta especie por ser la -
más representativa. 

Anchoa mitchilli .- Se considera la segunda especie -

más abudante dentro del sistema estuarino después de Dormitator 
maculatus: se le capturó en todos los meses a excepción del mes 

de Agosto (Tabla No. 13) su máxima abundancia se registró en -
los meses de Enero con 374 organísmos y Mayo con 317 (Fig. No. 

11). tuvo una amplia distribución a lo largo del ciclo anual. 
Su máxima abundancia la obtuvo en los meses de Enero y Mayo co
rrespondientes a las épocas de Invierno y Primavera respectiva
mente, lo que explica el hecho que en la actividad reproductiva 
de ~nchQ~ mitchiJJ__i se aprecien 2 épocas bien definidas de deso 

ve. 

La primera época de desove y la más importante se ob
serva, que en el mes de enero donde se concentró el mayor núme

ro de larvas, cuya distribución se restringe sólo a 6 de las 12 
estaciones muestreadas, teniendo preferencia por la estación -
XII (Fig. No. 12), donde predominaron las siguientes condicio
nes: salinidades 15.75º/oo, temperatura de 20ºC y una concentra 

ción de 00 de 2.7 ppm. 
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Famiiia Engrauiidae.- La familia Engrauiidae, que re
suitó ser uno de ios componentes más numerosos dei ictiopianc--
ton, ocupando ei segudo iugar en orden de abundancia con 1383 -
organismos (Tabia No. 12), comprendió ei 12.“ƒO de ia captura
totai.

Se capturó durante todo ei año, teniendo dos picos de
máxima abundancia, uno correspondiente ai mes de Enero con 395
organismos y ei otro ai mes de Have con 325 (Fig. No. 10). Ei
rango de saiinidad en ei que se encontró fue de 0.? a 16°/oo y
ei de ia temperatura de 1? a 2d °E.

La famiiia estuvo representada por una especie, gn- -
choa mitchiiii por io que ei anóiisis de ia distribución y abun
dencia espacio temporai se referirá a esta especie por ser ia -
más representativa.

Ancnoa_mitchiiij.- Se considera ia segunda especie -
más abudante dentro dei sistema estuarina después de Dormitator
macuiatus: se ie capturó en todos ios meses a excepción dei mes
íníín-í.-ínïs

de Agosto (Tabia No. 13) su máxima abundancia se registró en --
ios meses de Enero con 374 organismos v Mayo con 317 (Fig. No.
11), tuvo una ampiia distribución a io iargo dei cicio anuai.
Su máxima abundancia ia obtuvo en ios meses de Enero y Mayo co-
rrespondientes a ias épocas de Invierno y Primavera respectiva-
mente, io que expiica ei hecho que en ia actividad reproductiva
de gnchga mitcbijij se aprecien 2 épocas bien definidas de desp
i›"E.

La primera época de desove y ia más importante se ob-
serva, que en ei mes de enero donde se concentró ei mayor núme-
ro de iarvas, cuya distribución se restringe sóio a 6 de ias 12
estaciones muestreadas, teniendo preferencia por ia estación -
KII (Fig. No. 12), donde predominaron ias siguientes condicio-
nes: saiinidades 15.75”/oo, temperatura de 20”C y una concentra
ción de UD de 2.7 ppm.
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Mayo se considera la segunda época de desove y su di! 
tribución espacial está restringida a 5 estaciones de las cua-
les existe prioridad por la estación I (Fig. No. 13), donde las 
condiciones ambientales fluctuaron de la siguiente manera: sali 
nidad de 15º/oo, temperatura de 17ºC y 00 de 6.9 ppm. 

Anchoa mitchilli es una de las especies que es fre- -
cuente y abundante en las Lagunas costeras del Golfo de México 
(Flores Coto et al: 1983). 

De los adultos se sabe que habitan en aguas someras y 
de hecho se le conoce vulgarmente como anchoa de bahía. Lippson 
y Moran (1974) han reportado que su desove ocurre de Mayo a Se~ 
tiembre en aguas de baja salinidad lo que concuerda con lomen
cionado por Méndez Vargas (1980), encontrándola en salinidades 
de O a 10°/oo. Mansueti y Hardy (1967) la mencionan como un or
ganismo eurihalino cuyas larvas se pueden hallar en aguas salo
bres y sus juveniles pueden llegar a penetrar en los ríos. 
Wang y Kernehan (1979) mencionan que el desove ocurre en aguas 
cuya salinidad es mayor a 15°/oo y que las larvas migran de la 
parte alta de los estuarios a zonas de baja salinidad; hecho -
que se confirma con las grandes concentraciones de larvas regi! 
tradas en la parte occidental de la Laguna de Términos por Fe-
rreira y Acal Sánchez (1984); caracterizada por presentar siem
pre los valores más bajos de salinidad (4 - 5°/oo, en Enero y 
26º/oo en junio.) 

Reséndez (1973) reporta esta especie en la Laguna de 
Alvarado, pero como carece de importancia comercial poco se Si 
be sobre ella; sin embargo, de la información aquí presentada, 
se deduce en cuanto a su abundancia y distribución; los datos -
demuestran que A. mitchill i desova dos veces al año. 
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Mayo se considera ia segunda época de desove y su di
tribución espacial esta restringida a 5 estaciones de ias cua-
ies existe prioridad por ia estación I {Fig. No. 13), donde
condiciones ambientaies fiuctuaron de ia siguiente manera: sai
nidad de 15°/oo, temperatura de iiiü v UD de 6.9 ppm.

Anchoa mitchiiii es una de ias especies que es fre-
cuente y abundante en ias Lagunas costeras dei Goifo de México
(Fiores Coto et ai: 1983).

í

ias
i

De ios aduitos se sabe que habitan en aguas someras y
de hecho se ie conoce vuigarmente como anchoa de bahia. Lippso
v Moran (1974) han reportado que su desove ocurre de Mayo a Se
tiembre en aguas de baja saiinidad io que concuerda con io men
cionado por Méndez Vargas fliååüi, encontrãndoia en saiinidades
de 0 a 10°/oo. Mansueti y Hardy {196?) ia mencionan como un or
ganismo eurihaiino cuyas iarvas se pueden haiiar en aguas saio
bres y sus juveniles pueden iiegar a penetrar en ios rios. -
Hang y Kernehan (1919) mencionan que ei desove ocurre en aguas
cuya saiinidad es mayor a 15°ƒoo v que ias iarvas migran de ia
parte aita de ios estuarios a :ones de baja saiinidad; hecho -

n
E

que se confirma con ias grandes concentraciones de iarvas regis
tradas en ia parte occidentai de ia Laguna de Términos por Fe-
rreira y Acai Sánchez (19Bd); caracterizada por presentar siem
pre ios vaiores más bajos de saiinidad [4 - 5°/oo. en Enero y
2ó°!oo en junio.)

Reséndez (19?3) reporta esta especie en ia Laguna de
Aivarado, pero como carece de importancia comerciai poco se sa
be sobre eiia; sin embargo, de ia información aqui presentada,
se deduce en cuanto a su abundancia y distribución; ios datos
demuestran que A. mitchiiii desova dos veces ai año.
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Familia Sciaenidae.- Esta familia ocupa el tercer l~ 
gar en orden de abundancia a través de todo el ciclo anual, se 
capturó un total de 848 especímenes (Tabla No. 14) en diferen-

tes estadios de desarrollo, comprendió el 7.9% de la captura ta
ta 1. 

Presentó dos picos de Abundancia; uno correspondiente 
al mes de Diciembre con 294 organismos y otro al mes de Febrero 
con 179 (Fig. No. 14). Dentro de un intervalo de salinidad de 
4 a 29.25 º/oo, una temperatura que fluctuó entre los 20 y 29ºC 
con una concentración de OD. entre 2.5 y 9.6 ppm. 

Dentro de esta familia se identificaron larvas perte

necientes a la especie; Bairdiella Chrysoura y al género Micro-

~de manera que la distribución espacio temporal se refe 
rirá a estos organismos por ser los más representativos. 

Bairdiella chrysoura Esta especie aunque fue escasa 
durante el muestreo estuvo presente en todos los meses a excep
ción del mes de Agosto. Su máxima abundancia se observó en el 
mes de Diciembre con 235 organismos y Febrero con 173 (Tabla y 

Fig. No. 15); meses que corresponden a la temporada de invier-
no. 

Diciembre representa el mes de máxima captura en el -
que estuvo concentrado el mayor número de larvas; su distribu-
ción espacial se restringe a escasas 4 estaciones (Fig. No. 16) 
observándose preferencia por la estación I; bajo un intervalo 
de salinidad de 10.5º/oo, temperatura de 23.5ºC y OD de 6.4 ppm 

Febrero se considera el segundo pico de captura más -
abundante, su distribución espacial presentó más homogeneidad 
que en el mes anterior, aün cuando fue más escaso en organ1s- -
mas, presentándose en 7 de las 12 estaciones muestreadas te- -
niendo preferencia por las estaciones VI y XII (Fig. No. 17); -
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Famiiia Sciaenidae.- Esta famiiia ocupa ei tercer iu
gar en orden de abundancia a través de todo ei cicio anuai, se
capturo un totai de 948 especimenes (Tania No. 14) en diferen--
tes estadios de desarroiio, comprendiá ei?¿;t de is çaptura tg-
tai.

Presentñ dos picos de ábundancia; uno correspondiente
ai mes de Diciembre con 294 organismos y otro ai mes de Febrero
con 179 (Fig. No. 14). Dentro de un intervaio de saiinidad de
4 a 29.25 °/oo, una temperatura que fiuctuô entre ios 20 y 29°C
con una concentracion de DD. entre 2.5 v 9.6 ppm.

Dentro de esta famiiia se identificaron iarvas perte-
necientes a ia especie; Bajrdjeiia Ebrysoura y ai género fliggg-
pagan de manera que ia distribucion espacio temporai se refe
rirá a estos organismos por ser ios más representativos.

Bairdieiia chrïsoura Esta especie aunque fue escasa
durante ei muestreo estuvo presente en todos ios meses a excep-
cián dei mes de Agosto. Su máxima abundancia se observó en ei
mes de Diciembre con 235 organismos y Febrero con 173 (Tabia y
Fig. No. 15); meses que corresponden a ia temporada de invier--
no.

Diciembre representa ei mes de máxima captura en ei -
que estuvo concentrado ei mayor nümero de iarvas; su distribu--
ciön espacial se restringe a escasas 4 estaciones (Fig. No. 16)
observándose preferencia por ia estacion I; bajo un intervaia
de saiinidad de 1G.5°/oo, temperatura de 23.5°C y DD de 6.4 ppm

Febrero se considera ei segundo pico de captura más -
abundante, su distribución espaciai presento más homogeneidad
que en ei mes anterior, aün cuando fue más escaso en organis- -
mos. presentándose en ? de ias 12 estaciones muestreadas te- -
niendo preferencia por ias estaciones vi y III (Fig. No. 17); -
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en donde las condicion es ambi entales fueron la s s i gu i e ntes: sa 
l inidad de 8 a 29.2 º/o o, temperatura de 24 a 25.7 º C y OD de 
2.9 a 5.8 ppm. 

Méndez Varga s (1980), la captura en la temporada de 
invie r no , bajo los siguientes rangos de salinidad de O a 6°/oo 
y temperatura de 22.5 a 25 °C, por su distribución y poca pene
tración al sistema lagunar la considera como una especie que -

desova en el mar, migrando las larvas hacia el interior de 1a 
Laguna, lo que concuerda con lo señalado por Wang y Kernehan -
(op. cit.) quienes indican que el desove ocurre en bahías y 
oceáno en salinidades mayores de 25°/oo y que los juveniles ml 
gran hacia aguas someras. Cabe señalar sin embargo lo repor
tad o por Reséndez (op. cit.); según este autor los adultos se 
pezcan durante todo el año en la laguna de Alvarado. 

Flores Coto y Alvarez Cadena (1980) registran que -
las larvas del género Bairdiella, presentan una distribución -

más homogénea en toda la laguna de Términos y la consideran tí 
pica lagunar. 

Flores Coto C. F. Barba and J. Sánchez, (1983) basa
dos en la distribución que presentan las larvas en la laguna -
de Tamiahua, consideran que el desove ocurre dentro de la mis
ma, aunque por su relativa baja abundancia s uponen que lama
yor parte de la población lo haga fuera y penetran ya c omo pe
queños juveniles a la laguna. 

Powles (1980) en el sureste de E.U. señala que la -
época de desove para ~airdiella chrysoura e s de Abril a Julio 

en aguas costeras y estuarinas. 

Pérez Argudín (19 85) , menciona que se trata de una -
e specie que desov a en el mar y dentro de la Laguna de Térmi nos 
preferentemente en áreas de fu erte influencia nerítica . 
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en donde ias condiciones ambientaies fueron ias siguientes: sa
iinidad de 8 a 29.2°loo, temperatura de 24 a 25.7°E y OD de --
2.9 a 5.8 ppm.

Méndez Vargas (1980), ia captura en ia temporada de
invierno, bajo ios siguientes rangos de saiinidad de D a 6°¡oo
v temperatura de 22.5 a 25°C, por su distribuciön y poca pene-
tracién ai sistema iagunar ia considera como una especie que -
desova en ei mar, migrando ias iarvas hacia ei interior de ia
Laguna, io que concuerda con io señaiado por Hang y Kernehan -
(op. cit.} quienes indican que ei desove ocurre en bahias v --
oceáno en saiinidades mayores de 25°loo y gue ios juveniies mi
gran hacia aguas someras. Cabe señaiar sin embargo io repor-
tado por Reséndez (op. cit.); según este autor ios aduitos se
pezcan durante todo ei año en ia Laguna de Aivarado.

Fiores Coto y Aivarez Cadena (1980) registran que --
ias iarvas dei género Bairdieiia, presentan una distribucion -
más homogénea en toda ia Laguna de Términos y ia consideran tí
pica iagunar.

Fiores Coto ü. F. Barba and J. Sánches, (1953) basa-
dos en ia distribuciün que presentan ias iarvas en ia Laguna -
de Tamiahua, consideran que ei desove ocurre dentro de ia mis-
ma, aunque por su reiativa baja abundancia suponen que ia ma-
vor parte de ia pobiaciön ic haga fuera y penetran ya como pe-
queños juveniies a ia iaguna.

Powies (1980) en ei sureste de E.U. señaia que ia --
época de desove para fiairdieiia chrysoura es de Abril a Julio
en aguas costeras y estuarinas.

Pérez Argudin (1985), menciona oue se trata de una -
especie que desova en ei mar y dentro de ia Laguna de Términos
preferentemente en áreas de fuerte infiuencia neritica.
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Su baja abundancia la atribuye a una serie de facto-

res tales como: densidad de población, marea, etc., y se da - -
principalmente en aguas superficiales como un hecho general. 

Define que su época de desove se lleva a cabo en salinidades al 

tas y esto ocurre principalmente en primavera y a finales de in 

vierno. 

Los antecedentes anteriores y los resultados obteni-

dos aquí permiten considerar que los adultos de ésta especie d~ 

sovan en el mar y sus estadios tempranos penetran al sistema e~ 
tuarino de Tecolutla, hecho que ocurre principalmente en la tem 

porada de invierno. 

56 

Su baja abundancia ia atribuye a una serie de facto--
res taies como: densidad de pobiacién, marea, etc., v se da - -
principaimente en aguas superficiaies como un hecho generai.
Define que su época de desove se iieva a cabo en saiinidades al
tas v esto ocurre principaimente en primavera 3 a finales de in
vierno.

Los antecedentes anteriores y ios resuitados obteni--
dos aqui permiten considerar que ios aduitos de ésta especie de
sovan en ei mar v sus estadios tempranos penetran ai sistema es
tuarino de Tecoiutia, hecho que ocurre principaimente en ia tem
porada de invierno.
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Micropogon.- Estos organismos se encontraron a tra
vés de todo el ciclo anual a excepción de los meses de Octubre 

y julio. Sin embargo a pesar de la escasa abundancia encontra
da, se logró capturar un total de 128 organismos (Tabla No. 16) 

su máxima captura se presentó en el mes de Diciembre con 59 or

ganfsmos (Fig. No. 18), dentro de un rango de salinidad de 4 a 

23º/oo, temperatura de 20 a 29ºC y OD. de 2.5 a 9.6 ppm. 

La distribución de la abundancia en el mes de Diciem 
bre donde estuvo concentrado el mayor número de larvas. Dada -

la escasa abundancia de la especie no es posible inferir su épo 

ca de desove. Sin embargo, estuvo presente en dos de las 12 es 

taciones muestreadas que son las estaciones l y XII (Fig. No. -

19); dentro de un intervalo de sal iniciad de 10.5 a 16º/oo; tem
peratura de 23.5 a 29ºC y una concentración de 00 de 6.4 ppm -

respectivamente. 

Dada la escasa abundancia encontrada a través de to

do el ciclo~ poco se sabe acerca de su ciclo biológico. 

Castro Aguirre (1978); menciona que penetra en aguas 

continentales, desde Tuxpan, Veracruz y todo el Golfo de México 

hasta Centro América (Panamá) y las Antillas. 

Por los datos obtenidos, parece claro que la época -
de desove de ésta especie debe ser alrededor de Diciembre, úni

ca época en que se presentó con relativa abundancia. Por su -
distribución podría inferirse que las larvas llegaron al estua
rio por efecto de las corrientes más que por la penetración de 

los organismos adultos; por lo que las larvas en general se con 

sideran visitantes azarosos del sistema. 

63 

flicrppogon.- Estos organismos se encontraron a tra-
vés de todo ei cicio anuai a excepcion de ios meses de Octubre
y juiio. Sin embargo a pesar de ia escasa abundancia encontra-
da, se iogro capturar un totai de 128 organismos (Tabla No. 16)
su máxima captura se presento en ei mes de Diciembre con 59 or-
ganismos (Fig. No. 18), dentro de un rango de saiinidad de d a
23°/oo, temperatura de 20 a 29°C y DD. de 2.5 a 9.6 ppm.

La distribucion de ia abundancia en ei mes de Diciem
bre donde estuvo concentrado ei mayor número de iarvas. Dada -
ia escasa abundancia de ia especie no es posibie inferir su ooo
ca de desove. Sin embargo, estuvo presente en dos de ias IE es
taciones muestreadas que son ias estaciones i y XII (Fig. No. -
19); dentro de un intervaio de saiinidad de 19.5 a 16°¡oo; tem-
peratura de 23.5 a 29°C 3 una concentracion de OD de 6.4 ppm --
respectivamente.

Dada ia escasa abundancia encontrada a través de to-
do ei cicio; poco se sabe acerca de su cicio bioiogico.

Castro Aguirre {19?S]; menciona que penetra en aguas
continentaies, desde Tuxpan, Ueracrus y todo ei Goifo de México
hasta Centro América (Panamá) y ias åntiiias.

Por ios datos obtenidos, parece ciaro que ia época -
de desove de esta especie debe ser airededor de Diciembre, ont-
ca epoca en que se presento con reiativa abundancia. Por su --
distribucion podria inferirse que ias iarvas iiegaron ai estua-
rio por efecto de ias corrientes mas oue por ia penetracion de
ios organismos aduitos; por io que ias iarvas en generai se con
sideran visitantes ararosos dei sistema.

53



a
>

 ,,, 

T
A

B
L

A
 N

o.
 1

6 
D

is
tr

ib
u

c
ió

n
 

y 
a

b
u

n
d

a
n

c
ia

 
e

s
p

a
c
io

-t
e

m
p

o
ra

l 
d

e
 

M
ic

ro
e

o
g

o
n

 

~
 OC

T 
N

O
V

 
O

IC
 

E
N

E
 

FE
B

 
. 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 
JU

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

I 
4

3
 

1 
o 

1 
12

 

Il
 

3 
3 

1 
2 

m
 

1 

N
 

2 

V
 

~
. 

n 
1 

1 

w
 

4 
1 

1 
1 

"2
lII

 
4 

3 
3 

IX
 

X
 

4 

X
I 

3 
2 

XI
I 

16
 

ó 

T
o

ta
l 

3 
59

 
19

 
1 

f> 
1 
o 

2 
1

5
 

1 
2 

1 

T
o

ta
l 

d
e

 
ln

d
v
s
 . 

ó
ó

 g 1 2 2 7 

1 
o 4 5 

2
2

 

1
2

8
 mN_`g___NggPWm_`WHg

¬ gFgg_1%¿_Ãü _¿Wi¡_

NorH:OFon_ mÍ

_m¿o__I

T"`_i7̀1"!_;›`i__:__FA i"il."¡I_i¬H¿"¡LJ_̀ `m

kg!gg\H

¡_

__NN_ggugg _,#WWA_P_¿__¡±_gggWÑN_

g _gTgOo_¡ègGN

_Ñm¬ Z9_

LWg1%_\LW_ig

šf

Á_v

_`LF__`_`̀ ¡N!"___Lv¡`̀

Q__

gÚiqWL“_

WH_H

V___

__

g_V______A_

gGL GÉg_Ag*_HÍ_OF___j_M

`iìiiii_"¡__í†¡!¡›`iii“Él``

ÃI_Í*¿_ Mgqg_ÉU

WN

†Í Ni`L_``ú̀i`“_¶`

Ng_ggPmBW__Í_____wmQEJT¿V?¡g_'AÍ@'_
1LT_Fif¿gìrgggg\Tí;1

ÍÍ

_

ÉW

ÉN

__A

H`̀\`¡¡äí"¿h`iL__¬```4 ¿` _qH\¿:`` ``JÍT\"`M`L_n`il_í̀_̀i¡_P_

B

A

qlIgW__W

__Ñ

¿F_

wÍ'NW I

1 ,Egill_\A

___I_†

_LTVW

____-I

Ag

E

1

_gWwQ

A _N

_¡g¿NW_!i¿_[›L\9\†\ÑLlÑ:¡_

Í_`MW

¡F_

¡EÑ

Í'I
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D S C U S I O N 

Se encontró que la abundancia ictioplanctónica de Te 

colutla, Veracruz es relativa, si lo comparamos con otros siste 

mas como: Casitas, Veracruz donde se capturó un total de 

3,056 organismos; en el Río Nautla, Veracruz, con 2357 organis

mos y Tuxpan, Veracruz, donde se capturó un total de 15309 org-ª

nismos, y en el presente trabajo se capturaron un total de -

10733 organismos pertenecientes a 8 familias 13 géneros y 13 es 

pecies, además de un grupo de organismos no identificados. 

Los organismos ictioplanctónicos de la familia Gobil 

dae figuran como se sabe, entre los representantes más numero-

sos del componente estuarino, pero es posible que la abundancia 

obtenida,durante el período de muestreo, no sea la real, ya que 

intervienen diferentes factores, entre ellos: sus hábitos, que 

los llevan a ocupar zonas más cercanas a las riberas y que sus 

huevecillos son depositados en estas zonas (Cruz Gómez, Com. -

pers.) y sobre vegetación sumergida (Flores y Méndez 1982) ade

más de que estos se fijan a objetos del fondo (Fish and Wild Li 

fe Ser v i e e , l 9 7 8 ) ._ 

La familia gobiidae no posee importancia comercial, 

sin embargo desde el punto de vista ecológico, se ha observado 

que los organismos que componen a esta familia han sido encon-
trados en estadía juvenil en los contenidos estomacales de esp~ 

cies de importancia comercial como por ejemplo: Bairdiella chry 

soura~ Lutjanus griseus (Rocha 1983). 

Los meses de mayor abundancia de Qormitator macula-

tus fueron Diciembre y Mayo; indicando que la abundancia y dis

tribución de ésta especie estuvo influenciada por la temperatu

ra, salinidad y transparencia del agua. Sin embargo, al anal i

zar estos factores abióticos, se observa que los incrementos de 

temperatura juegan un papel importante en la determinación de -
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_U,l-5 E U 5 I U N

Se encontro que ia abundancia ictiopianctonica de Te
coiutia, Veracruz es reiativa, si io comparamos con otros sistg
mas como: Casitas, Veracruz donde se capturo un totai de - - -
3,056 organismos; en ei Rio Hautia, ïeracruz, con 235? organis-
mos y Tuxpan, Veracruz, donde se capturo un totai de 15309 orga
nismos, y en ei presente trabajo se capturaron un totai de - --
1D733 organismos pertenecientes a 8 famiiias 13 géneros y 13 eg
pecies, ademas de un grupo de organismos no identificados.

Los organismos ictiopianctonicos de ia famiiia Gobil
dae figuran como se sabe, entre ios representantes más numero--
sos dei componente estuarino, pero es posibie que ia abundancia
obtenida,durante ei periodo de muestreo, no sea ia reai, ya que
intervienen diferentes factores, entre eiios: sus hábitos, que
ios iievan a ocupar zonas mas cercanas a ias riberas y que sus
hueveciiios son depositados en estas zonas (Cruz Gomez, Com. --
pers.) y sobre vegetacion sumergida [Fiores y Méndez 1982) ade-
mas de que estos se fijan a objetos dei fondo (Fish and wiid Li
fe Service, 1978)._

La famiiia gobiidae no posee importancia comerciai,
sin embargo desde ei punto de vista ecoiogico, se ha observado
que ios organismos que componen a esta famiiia han sido encon--
trados en estadio juvenii en ios contenidos estomacaies de espe
cies de importancia comerciai como por ejempio: Dairdieiia chrï
spura, tutjanus_griseus (Rocha 1983].

Los meses de mayor abundancia de Qormitator mfl§P1ãr'
tg; fueron Diciembre y Mayo; indicando que ia abundancia y dis-
tribucion de osta especie estuvo infiuenciada por ia temperatu-
ra, saiinidad y transparencia dei agua. Sin embargo, ai anaii-
zar estos factores abioticos, se observa gue ios incrementos de
temperatura juegan un papei importante en ia determinacion de -

6?



la época de desove, de tal manera que quizá la mayor abundancia 

de Gobiidae hacia el invierno sea el resultado de las fuertes -

precipitaciones que trajeran como consecuencia que algunas de 

las especies que viven en la parte alta de los ríos desciendan 

durante ese período y desoven, como lo señalan para Dormitator 

maculatus Flores y Zavala (1980). 

Cabe señalar que en el mes de Septiembre se obtuvo -

el valor máximo de temperatura y se observó que la abundancia -

fué escasa, es decir que existe una relación inversa entre la -

temperatura y el número de organísmos; de tal manera que a al-

tas temperaturas menor es el número de larvas. Se observó que 

la Transparencia del agua guardó una estrecha relación aunque -

inversa, con la abundancia de Dormitator maculatus ya que los -

meses con mayor transparencia del agua fueron en los que se en

contró una menor abundancia y viceversa (comparar Gráf. I y Fig. 
No. 3). Esto se debe principalmente a las migraciones que efe~ 

túan las larvas y post-larvas de peces; ya que durante el día -

en plena luz; real izan su movimiento hacia mayores profundida-

des y en las horas de obscuridad hacia niveles cercanos a la su 

perficie, siguiendo en general los movimientos del zooplancton 

(De Ciechomski, 1981). Por lo tanto, es de esperarse que cuan
do la Transparencia del agua fué mayor (Enero) la penetración -

de luz fué mayor y las larvas estuvieron más alejadas de la su

perficie, por lo que no fueron capturadas gran parte de ellas. 
En el caso cnntrario, cuando la penetración de la luz fué esca

sa (Agosto y Septiembre) las larvas se localizaron más cerca de 

la superficie del agua, donde fueron capturadas por la red. Es 

to parece indicar que los factores abióticos no actuaron por se 

parado, sino que lo hicieron en conjunto para determinar la - -

abundancia y distribución de los organismos de la especie Dormi 

tator maculatus en el espacio y tiempo. 

Para la especie Gobionellus hastatus su distribución 

estuvo muy restringida en casi todo el período de muestreo, ya 
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ia época de desove, de tai manera gue guizã ia mayor abundancia
de Gobiidae hacia ei invierno sea ei resuitado de ias fuertes -
precipitaciones gue trajeran como consecuencia que aigunas de -
ias especies gue viven en ia parte aita de ios rios desciendan
durante ese periodo y desoven, como io señaian para Qormitatgr
macuiatus Fiores y Zavaia i198D).

Cabe señaiar gue en ei mes de Septiembre se obtuvo -
ei vaior máximo de temperatura y se observo que ia abundancia -
fuo escasa, es decir que existe una reiacion inversa entre ia -
temperatura y ei nomero de organismos; de tai manera que a ai--
tas temperaturas menor es ei nomero de iarvas. Se observo gue
ia Transparencia dei agua guardo una estrecha reiacion aunoue -
inversa, con ia abundancia de Dormitatorumacuiatus ya gue ios -
meses con mayor transparencia dei agua fueron en ios que se en-
contro una menor abundancia y viceversa (comparar Graf. I y Fig
Ho. 3). Esto se debe principaimente a ias migraciones gue efeg
tüan ias iarvas y post-iarvas de peces; ya que durante ei dia -
en piena iuz; reaiizan su movimiento hacia mayores profundida--
des y en ias horas de obscuridad hacia niveies cercanos a ia sg
perficie, siguiendo en generai ios movimientos dei zoopiancton
(De Eiechomski, 19Bl}. Por io tanto, es de esperarse que cuan-
do ia Transparencia dei agua fué mayor [Enero} ia penetracion -
de iuz fuë mayor y ias iarvas estuvieron más aiejadas de ia su-
perficie, por io que no fueron capturadas gran parte de eiias.
En ei caso contrario, cuando ia penetracion de ia iuz fuo esca-
sa (Agosto y Septiembre] ias iarvas se iocaiizaron más cerca de
ia superficie dei agua, donde fueron capturadas por ia red. Es
to parece indicar gue ios factores abioticos no actuaron por se
parado, sino que io hicieron en conjunto para determinar ia - -
abundancia y distribucion de ios organismos de ia especie Qgrml
totor macuiatgs en ei espacio y tiempo.

Para ia especie oobioneiius hastatus su distribucion
estuvo muy restringida en casi todo ei periodo de muestreo, ya
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que solo estuvo presente en 3 de las 12 estaciones de muestreo 

(Fig. No. 7). Se observó que en el mes de Julio donde se obtu
vo la máxima abundancia de ésta especie los factores abióticos 

de salinidad y transparencia del agua permanecieron constantes, 

lo que indica que no existió una influencia directa de éstos p~ 

rámetros sobre la abundancia y distribución, de tal manera que 

a su vez, la temperatura y OD también se mantuvieron constantes 

lo que noslleva a suponer que todos los factores abióticos 

actuaron en conjunto sobre la abundancia y distribución de la -

especie Gobionellus hastatus en el espacio y tiempo. 

La especie Gobionellus boleosoma, su distribución es 
pacial estuvo presente en todas las estaciones de muestreo (Fig. 

No. 9). Su pico de máxima abundancia se presenta en el mes de 
Diciembre, de tal manera que se observa que en este mes todos -

los factores abióticos actuaron en conjunto sobre la abundancia 

y distribución de la especie Gobionellus boleosoma en el espa-

cio y tiempo. 

Los organismos de la familia Engraul ida e, represent-ª_ 

da por Anchoa mitchilli carecen de importancia comercial y poco 

se sabe acerca de ella como lo reporta Reséndez (1973). Sin em 
bargo, se sabe que se encuentra entre los componentes más nume

rosos del sistema estuarino. 

Los meses de mayor abundancia de Anchoa mitchilli 

fueron Enero y Mayo. Estuvo ampliamente distribuida, pero con 

claros núcleos de concentración en la estación número XII duran 

te el mes de Enero (Fig. No. 12). 

Cabe señalar, que la temperatura mantuvo una rela-

ción aunque inversa con la abundancia de A. mitchilli; dado que 

en los meses en los que se obtuvo los valores mínimos para este 
parámetro, se observó los picos de máxima reproducción para la 

especie (comparar Graf. No. 1 y Fig. 11). 
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que soio estuvo presente en 3 de ias 12 estaciones de muestreo
(Fig. No. Y). Se observo que en ei mes de Juiio donde se obtu-
vo ia máxima abundancia de ésta especie ios factores abioticos
de saiinidad y transparencia dei agua permanecieron constantes,
io que indica que no existio una infiuencia directa de éstos pg
rãmetros sobre ia abundancia y distribucion, de tai manera que
a su vez, ia temperatura y UD también se mantuvieron constantes
io que nosiieva a suponer que todos ios factores abioticos - --
actuaron en conjunto sobre ia abundancia y distribucion de ia -
especie Qgbioneiius hastatus en ei espacio y tiempo.

La especie §obioneiius_boieosoma, su distribucion es
paciai estuvo presente en todas ias estaciones de muestreo (Fig
No. 9). Su pico de máxima abundancia se presenta en ei mes de
Diciembre, de tai manera que se observa que en este mes todos -
ios factores abioticos actuaron en conjunto sobre ia abundancia
y distribucion de ia especie Qobioneiius boieosoma en ei espa--
cio y tiempo.

Los organismos de ia famiiia Engrauiidae, representg
da por Ancboa mitchiilj carecen de importancia comerciai y poco
se sabe acerca de eiia como io reporta Reséndez (19?3). Sin em
bargo, se sabe que se encuentra entre ios componentes más nume-
rosos dei sistema estuarina.

Los meses de mayor abundancia de anchoa mitchiiii --
fueron Enero y Mayo. Estuvo ampiiamente distribuida, pero con
ciaros núcieos de concentracion en ia estacion número XII durag
te ei mes de Enero (Fig. Ho. 12).

Cabe señaiar, gue ia temperatura mantuvo una reia--
çifin aunque inugrga Cgn ia abuflddflüifl dé Ã. mitfihiiii; dddü QUE

en ios meses en ios que se obtuvo ios vaiores minimos para este
parámetro, se observo ios picos de máxima reproduccion para ia
especie (comparar Graf. No. 1 y Fig. II).
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Esto hace pensar que A. mitchill i se reproduce oajo 
condiciones mínimas de temperatura. Cabe señalar que el oxíge
no disuelto mantuvo la misma relación, es decir que la reprodu~ 

ción de A. mitchilli se lleva a cabo bajo los mínimos rangos de 
este parámetro, del tal manera que existe estrecha relación en
tre dicho parámetro y la Transparencia por que cuando hay un a~ 

mento de concentración de oxígeno existe una disminución de la 
transparencia, debido al gran aporte de materia orgánica como -
inorgánica y los procesos de óxido-reducción que se llevan a ca 

bo. 

No obstante lo discutido anteriormente, se observó -
sin embargo que la salinidad y transparencia del agua permane-

cieron constantes, mientras que hubo una fluctuación en la abu~ 
dancia, lo que indica que no existió una influencia de éstos p~ 

rámetros sobre la abundancia y distribución. 

De las especies Baird_iella chrysoura y Micropogon, -
como su abundancia fué escasa y su distribución restringida no 
se puede discutir el grado de influencia que pudieron tener los 
factores fisicoquímicos sobre su abundancia en el sistema estu

diado. 

Con respecto a los parámetors fisicoquímicos con los 
parámetros fisicoquímicos con la abundancia y distribución de -

los organismos ictioplanctónicos, se encontró cierta relación, 
sin embargo, cabe mencionar que es conveniente efectuar un aná-
1 isis de correlación que involucre al conjunto de factores abiQ. 
ticos para saber con exactitud cual o cuales factores determi-
nan la presencia o ausencia de organismos de la comunidad ictio 

planctónica de Tecolutla, Veracruz. 
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Esto hace pensar que A. mitchiiii se reproduce bajo
condiciones minimas de temperatura. Cabe señaiar que ei oxige-
no disueito mantuvo ia misma reiacion, es decir que ia reproduc
cion de A, mitcniiii se iieva a cabo bajo ios minimos rangos de
este parametro, dei tai manera gue existe estrecha reiacion en-
tre dicho parãmetro y ia Transparencia por que cuando hay un ag
mento de concentracion de oxigeno existe una disminucion de ia
transparencia, debido ai gran aporte de materia organica como -
inorgãnica y ios procesos de oxido-reduccion que se iievan a cg
bo.

No obstante io discutido anteriormente, se observo -
sin embargo que ia saiinidad y transparencia dei agua permane--
cieron constantes, mientras que hubo una fiuctuacion en ia abun
dancia, io que indica que no existio una infiuencia de éstos pg
rãmetros sobre ia abundancia y distribucion.

De ias especies bairdieiia chrysoura y Hicrppogon, -
como su abundancia fué escasa y su distribucion restringida no
se puede discutir ei grado de infiuencia que pudieron tener ios
factores fisicoquimicos sobre su abundancia en ei sistema estu-
diado.

Gon respecto a ios parãmetors fisicoquimicos con ios
parametros fisicoquimicos con ia abundancia y distribucion de -
ios organismos ictiopianctonicos, se encontro cierta reiacion,
sin embargo, cabe mencionar que es conveniente efectuar un anä-
iisis de correiacion que invoiucre ai conjunto de factores abio
ticos para saber con exactitud cuai o cuaies factores determi--
nan ia presencia o ausencia de organismos de ia comunidad ictio
pianctonica de Tecoiutia, veracruz.

FU



e o N e l u s I o N E s 

La biología de las especies adultas, así como lasco

rrientes litorales de fondo en el estuario y la migración vertl 
del ictioplancton, posiblemente hayan sido la causa principal -

de que no se haya detectado mayor abundancia ictioplanctónica. 

Si tomamos en consideración que el sistema estuarino 

de Tecolutla, Veracruz, resultó ser pobre, ya que la proporc1on 
de larvas provenientes del mar que penetran al sistema fué esca 

sa, particularmente durante la época de lluvias no solo la can

tidad, sino la diversidad resultaron muy reducidas, debido a -

que es un sistema abierto que propicia un elevado estrés físico 
en los organismos que se refleja en la baja abundancia de espe

cies capturadas en sistemas como: Tuxpan, Veracruz, en donde so 
lo se determinaron 12 familias 5 géneros y 4 especies; y en el 

sistema del Río Nautla, Veracruz, en donde únicamente se captu
raron un total de 4 familias, 5 especies más un grupo de orga-

nísmos denominado especie l. 

Por tal motivo, se dice que éstos sistemas son bajos 

en diversidad, si lo comparamos con otros sistemas estuarinos -

como son las Lagunas Costeras que son sistemas semicerrados cu
ya dinámica fisicoquímica es completamente diferente al sistema 

estudiado, en donde generalmente se han logrado capturar a más 

de 20 familias. 

Cabe señalar que la influencia marina estuvo presente 

principalmente en la estación I de toda el área muestreada, de~ 

tro de la cual se obtuvo, relativamente, la mayor abundancia y 

diversidad ictioplanctónica. 

Los valores bajos de los parámetros fisicoquímicos de 

Temperatura, salinidad y transparencia corresponden al valor -

más alto de oxígeno disuelto, habiendo por lo tanto,una rela- -
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E ü N E L U S I U N E 5

La biologia de ias especies aduitas, asi como ias co-
rrientes iitoraies de fondo en ei estuario y ia migracion verti
dei ictiopiancton, posibiemente hayan sido ia causa principai -
de gue no se haya detectado mayor abundancia ictiopianctonica.

Si tomamos en consideracién que ei sistema estuarino
de Tecoiutia, veracruz, resuito ser pobre, ya que ia proporcion
de iarvas provenientes dei mar gue penetran ai sistema fué escg
sa, particuiarmente durante ia época de ìiuvias no soio ia can-
tidad, sino ia diversidad resuitaron muy reducidas, debido a --
que es un sistema abierto gue propicia un eievado estrés fisico
en ios organismos que se refieja en ia baja abundancia de espe-
cies capturadas en sistemas como: Tuxpan, veracruz, en donde sg
io se determinaron 12 famiiias 5 géneros y 4 especies; y en ei
sistema dei Rio Hautia, veracruz, en donde únicamente se captu-
raron un totai de 4 famiiias, 5 especies más un grupo de orga--
nismos denominado especie I.

Por tai motivo, se dice gue éstos sistemas son bajos
en diversidad, si io comparamos con otros sistemas estuarinos -
como son ias Lagunas costeras gue son sistemas semicerrados cu-
ya dinámica fisicoguimica es compietamente diferente ai sistema
estudiado, en donde generaimente se han iogrado capturar a más
de 2D famiiias,

cabe señaiar gue ia infiuencia marina estuvo presente
principaimente en ia estacion I de toda ei área muestreada, dog
tro de ia cuai se obtuvo, reiativamente, ia mayor abundancia y
diversidad ictiopianctonica.

Los vaiores bajos de ios parámetros fisicoquimicos de
Temperatura, saiinidad y transparencia corresponden ai vaior --
más aito de oxigeno disueito, habiendo por io tanto,una reia- -
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ción inversa. 

La fluctuación mensual de la salinidad estuvo regida 

básicamente por la parecipitación pluvial, siendo de acuerdo a 

los promedios registrados de este factor abiótico un estuario -

de tipo mixo-mesohal ino a excepción del mes de Junio donde se -

presentó una salinidad de 37º/oo. 

Durante el ciclo de muestreo, los representantes de -

la familia Gobiidae (78%) y Engraul idae (12.8%) predominaron so 
bre los demás a lo largo del año. 

La mayor abundancia ictioplanctónica en el sistema e~ 

tuarino se presenta en Invierno y Primavera, siendo el mes de -

Diciembre el de máxima captura. 

De acuerdo con los datos obtenidos las especies de la 

comunidad ictioplanctónica del sistema estudiado estuvo repre-

sentada por las siguientes especies que en orden decreciente -

son: 

Dormitatos maculatus 

Anchoa mitchill i 

Gobionellus hastatus 

Gobionellus boleosoma 

Dormitator maculatus; dentro de la familia Gobiidae es una de -

las más tipicH~ del sistema. Se presenta todo el año y se esti 

ma que el climax de su desove se encuentra entre Diciembre y Ma 

yo; sus épocas de mayor abundancia. 

~~9~~itc~ll_i_; dentro de la familia Engrau1idae, resultó ser 
el representante más tipico del estuario; desovando a lo largo 

del año con sus picos de máxima abundancia en Enero y Mayo. 
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cion inversa.

La fiuctuacion mensuai de ia saiinidad estuvo regida
básicamente por ia parecipitacion piuviai, siendo de acuerdo a
ios promedios registrados de este factor abiotico un estuario -
de tipo mixo-mesohaiino a excepcion dei mes de Junio donde se -
presento una saiinidad de 3?°ƒoo.

Durante ei cicio de muestreo, ios representantes de -
ia famiiia Gobiidae (Tot) y Engrauiidae (12.ési predominaron sp
bre ios demás a io iargo dei año.

La mayor abundancia ictiopianctonica en ei sistema es
tuarino se presenta en Invierno y Primavera, siendo ei mes de -
Diciembre ei de máxima captura.

De acuerdo con ios datos obtenidos ias especies de ia
comunidad ictiopianctonica dei sistema estudiado estuvo repre--
sentada por ias siguientes especies que en orden decreciente --
son:

_Dormitatos,macpiatus
§nchoa_mjjcnij]i
Dobioneiius_hastatus
§obioneiius_boieosgma

Dormitato§_macuiatus; dentro de ia famiiia Gobiidae es una de -
ias más tipicas dei sistema. Se presenta todo ei año y se esti
ma que ei ciimax de su desove se encuentra entre Diciembre y Ha
yo; sus épocas de mayor abundancia.

nncnoa mitchiiii; dentro de ia famiiia Engrauiidae, resuito ser
ei representante más tipico dei estuario; desovando a io iargo
dei año con sus picos de máxima abundancia en Enero y Mayo.
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Gobionellus hastatus; fué otra de las especies representantes -

de la fauna típica del sistema. con su pico de máxima abundan-
cia en el mes de Julio. 

Go~jonellus boleosoma; es otra de las especies encontradas en -

la fauna del sistema, con su pico de máxima abundancia durante 

el mes de Diciembre. 

Se encontró que dentro de los rangos obtenidos de los 
factores abióticos, éstos en general actuaron en conjunto sobre 

las distribución y abundancia de los organismos ictioplanctóni

cos, de tal forma que la presencia estacional de las larvas es

tuvo regida fundamentalmente por los hábitos y épocas de repro

ducción de las especies adultas. 

El predominio de las especies Dormitator maculatus y 

Anchoa mitchill i, que tienen muy poca importancia económica por 
su pequeña talla, en sus estadios larvarios y juveniles, debe -

jugar un papel muy importante como fuente de alimentación para 

otras especies adultas de peces que habitan el sistema estuari

no. 

73 

Gobigneiius nastatus; fué otra de ias especies representantes -
de ia fauna tipica dei sistema, con su pico de máxima abundan--
cia en ei mes de Juiio.

Qpbjoneiius boieosoma; es otra de ias especies encontradas en -
ia fauna dei sistema, con su pico de máxima abundancia durante
ei mes de Diciembre.

Se encontro que dentro de ios rangos obtenidos de ios
factores abioticos, éstos en generai actuaron en conjunto sobre
ias distribucion y abundancia de ios organismos ictiopianctoni-
cos, de tai forma que ia presencia estacionai de ias iarvas es-
tuvo regida fundamentaimente por ios hábitos y épocas de repro-
ducción de ias especies aduitas.

Ei predominio de ias especies Dgrmitator macuiatus y
¿actua mitchiiii, que tienen muy poca importancia economica por
su pequeña taiia, en sus estadios iarvarios y juveniies, debe -
jugar un papei muy importante como fuente de aiimentacion para
otras especies aduitas de peces que habitan ei sistema estuari-
no.
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