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RESUMEN 

Los manglares representan un ecosistema ampliamente 
distribuido en el litoral mexicano. _c:._onstituyen una 
;_mporta.nte fuente potencial de energía. _:siendo un· punto de 
partida para la transferencia energétjca de las estructuras 
tróficas involucradas . : El presente estudio tiene por objeto 
evaluar algunos aspectos ecológic·os de la comunidad íctica 
asociada a las riberas de manglar. así como su comportamient~ 
espacial y temporal en el Sistema lagunar de Alvarado, °. 
Veracruz. Para el lo se efectuaron muestreos periódicos cada-
40 días:· a partir de diciembre de 1987 a noviembre de 1988. 
Ubicándose un total de 4 estaciones: Punta Grande. Canal 
Camaronera. Camaronera y Boca Camaronera. Se utilizó un 
chinchorro playero de~ 70 m longitud. 4 m de caída y luz de 
malla de 3/4 pulgada. El material colectado se inyectó en la 
c~vidad abdominal con formol al 38% colocándose en bolsas 
etiquetadas para su traslado al laboratorio. Posteriormente 
se identificaron los organismos. se pesaron y midieron sus 
longitudes. Fueron analizados 6681 ejemplares. comprendidos 
en 21 familias. 37 géneros y 43 especies : ) De las diez 
especies representativas en sitios aledanos a - manglar dentro 
del Sistema lagunar. por sus características poblacionales y 
comunitarias destacan : Cathorops spi ixi, Diapterus aura.t!,.ls. 
Diapterus rhombeus, Aripsis felis y Achirus lineatus. \,Los 
sitios muestreados en el Sistema lagunar mostraron un 
comportamiento estacional en los parámetros ambientales. 
presentando temperatur~s y . sa 1 inidades máximas en primavera y 
las mínimas para otof'lo J f..La diversidad de especies mostró una 
variación temporal ; surgida de los cambios el imáticos 
naturales del Sistema. Respecto a los componentes 
comunitarios. las especies se clasifican en : especies 
temporales, 20 (46 . 51%), visitantes ocasionales, 116 (37.21%) 
y las especies permanentes. 7 (17.28~;) '. _i[en alimentación se 
observó que los consumidores de primer y segundo orden. 
mostraron nurnl:ricamente un rango de variación mínimo. sin 
embargo, el 60% de ellos son de hábitos bentófagos. por lo 
que este grupo trófico desempefla un papel importante 
regulando en espacio y tiempo a las comunidades en cuestión; 
resultado de las grandes concentraciones de materia orgánica 
generadas por los manglares, dependiendo los peces 
directamente de las características ecológicas del habitat. 
La proporción sexual global que guardan los peces fue cercana 
a la ideal 1.0: 1.0, manifestándose así la proporción real de 
las poblaciones. Los coeficientes de alometria pr-esentaron un 
crecimiento alométrico en o tof'lo e invierno y para primavera y 
verano. un crecimiento de tipo isométri c o . El patrón de 
crecimiento de las especies coincidió con l o s peri od os de su 



probable desove. Los organismos de la comun1dad bentónica 
considerados como el nivel primario de la producción que 
destacaron por su abundancia y biomasa. fueron los anélidos y 
los peracáridos. Las mayores cifras en abundancia bentónica 
correspondieron a la temporada de invierno. coincidiendo sus 
cifras con los per1odos de desove y crecimiento de los peces 
juveniles. En biomasa. los valores altos se alcanzaron en 
primavera y las menores en otono. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas lagunares y estuarinos. presentan en su 
1114yor1a. un potencial de recursoi;J pesqueros de considerable 
magnitud. ya que se comportan como zonas de reproducción. 
crianza y alimentación de innumerables especies acuáticas. 
las cuales penetran temporalmente o habitan en forma 
permanente estos ambientes. 

La importancia que para México representan estos 
recursos, queda manifiesta al considerar que posee 1.5 
millones de hectareas en ambientes estuarinos. 

Dentr·o de los sistemas estuarino-lagunares. los 
manglares conforman un ecosistema ampl.iamente distribuido, 
cubriendo una superficie de 171,000 1<m2 (Rollet,1984), 
alcanzando su mejor desarrollo y extensión en el sureste 
asiático y en el Archipielago malayo (Fig.l). Los manglares, 
generalmente se localizan en lugares pantanosos. aunque se 
les ha encontrado en zonas sobre el nivel de mareas con 
cierta sequedad del suelo (Chaprnan.1970). En las costas del 
Golfo de México. los manglares se distribuyen de manera 
uniforme. desde la Laguna Madre en Tarnaulipas. hasta la parte 
sur de Quintana Roo (Helgueras.1977). 

Los manglares constituyen unidades integrales 
autosuficientes con componentes vegetales y animales 
altamente adaptados a las condiciones especiales del ambiente 
(Odum y Heald. 1970). Además son sistemas ecológicos 
abiertos, en relación o.l flujo de materia y energía. de los 
cuales dependen y que reaccionan ostensiblemente a cualquier 
influencia anormal externa. Son capaces de convertir la 
energia radiante en materia orgánica, tomando como punto de 
partida a sus hojas que al ser convertidas por actividad 
microbial a material detrítico, sustentan así una amplia 
gama de poblaciones de consumidores detritívoros en los que 
se incluyen varias especies de crustáceos. moluscos y peces 
de explotación comercial (Fig.2). Además de ser considerados 
los manglares como lugares de alimento. constituyen sitios de 
madurez y crianza para los peces jóvenes de muchas especies 
marinas y algunas dulceacuícolas (Wright.1986). 

Oada la gran importancia biológica que tienen estos 
ecosistemas. es necesario realizar estudios más profundos 
sobre la composición y caracterización de comunidades de 
.especies vegetales y· animales que ahí se encuentran. como es 
la de los peces que representan uno de los grupos principales 
en la dinámica ecológica de estos lugares. al ser reguladores 
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de energ1a. desde fuentes primarias. Por lo que su estudio a 
nivel de comunidades. debe incrementarse con la finalidad de 
conocer las interrelaciones biológicas y obtener as1 un 
conocimiento mas profundo de la ecología de las comunidades 
de peces. así como sus estimac~ones pesqueras y de 
productividad biológica. (Ya~ez. 1984) { 

Ante el lo, el presente estudio tuvo por objeto evaluar 
aspectos ecoloqicos de la comunidad ictica asociada a las 
riberas de manqlar,as1 como su comportamiento espacial y 
temporal en el Sistema Lagunar de Alvarado.Veracruz. Para 
esto, se plantearon los siguientes objetivos particulares: 

Determinar la composición de la ictiofauna presente en 
zonas de manglar del Sistema Lagunar de Alvarado,Veracruz. 

Detenni nar cuantitativamente la estructura comunitaria 
ictica en base a su abundancia. diversidad. riqueza 
especifica y frecuencia de aparición en el area de estudio 
tanto espacial como temporalmente. 

Anal izar las 
ictiofauna presente. 

relaciones y niveles tróficos de la 

Determinar estacionalmente 
comunidad ictiofaunistica con el 
parámetros ambientales. 

las variaciones de la 
comportamiento de algunos 

Anal izar los estadios de madurez gonádica y proporción 
sexual en los peces por épocas del ano. 

Discutir las relaciones y niveles tróficos. madurez 
sexual y relación peso-longitud de las especies dominantes y 
características de forma estacional. 

Calcular ritmos de producción de la comunidad 1ctica y 
representantes del bentos. en función a variaciones 
estacionales observadas en las zonas de estudio. 
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ANTECEDENTES 

Sobre la vegetación de manglar. la literatura es 
abundante; sobre todo. acerca del papel que desempefla eeta 
como formadora de detritus (Odwn. y col, 1973, 1975. Heald, y 
col . 1974) y su ecolog1a en general (Lugo y Snedaker, 1974. 
Davis.1940: Kuenzler . 1974) . Referente a estudios 
ictiofaun1sticos de manglares figuran los trabajos de Austin 
(1971); en su estructura y ecología de comunidades de peces 
asociados a manglares. existen trabajos de Bel l y Pol lard 
(1984) .Beumer (1970); Wright. y col. (1986) en la costa 
i ndopac 1f i ca. 

En México existen algunos trabajos de manglaree. dentro 
de los cuales podemos mene ionar: Sánchez 09631 reúne datos 
de fuentes muy diversas sobre la distribución y 
caracter1sticas de los manglares de México. Thom (1967) 
publicó el estudio m4s importante real izado en nuestro pa1s 
eobre los manglares, en el que aporta valiosa información 
sobre la estructura y acción geomorf ológica de esa vegetación 
en Tabasco; (Vazquez y Yaflez. 1971) dan a conocer la 
composición. disposición y diferentes factores ambientales 
que determinan la vegetación del m4nglar en 14 laguna de 
Mandinga, Veracruz; (Lot-Helgueras, y col .. 1974) anal izaron 
los cambios f lor1sticos y fisionómicos que presenta el 
manglar en las costas del Golfo de México; (Menéndez,1976) 
llevó a cabo un estudio sobre los mangles de la laguna de 
Sontecomapan, Veracruz; (Gray. 1979) estudió la productividad 
y estructura de este ecosistema en la laguna de la Mancha. 
Veracruz. y <Rollet, y col..1974) cuyo trab4jo se refiere a 
la importancia de los manglares en el pa1s . 

Sobre estudios d'J comunidades 4nimale!! de este ambiente 
figuran los trabajos de Ch6vez C1979);Kuenzler. y col .. (1974) 
y Espinoza (1976) mismos que se llevaron a cabo en el 
Sistema lagunar de T6rminos. Campeche. 

Sobre los recursos biológico!! que 9e desarrollan en 
forma estacional, o bien asociados a ambientes estuar1nos. 
cabe mencionar los trabajos de Yaflez. y col. 1981. 1982. 
1983. 1985; Vargas (1981 l ; Amezcua ( 1980 l mismos que se 
11 evaron a cabo en 1 a 1 aguna de Términos. Campeche. En tanto 
que para la Laguna de Alvarado, no exil:1ten referencias al 
respecto. 

En la laguna de Alvarado, 4rea de estudio del presente 
trabajo, se han llevado a cabo diferentes investigaciones que 
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abordan aspectos de carácter multidisciplinarios, 
particularmente hidrográficos y biológicos. Entre los 
primeros. destacan los trabajos de Vil la lobos (1975) 
referidos a la hidrografía y productividad de la laguna, 
Sevilla y Chee Barragán (1974) cuyo estudio también 
contribuyó al conocimiento hidrográfico del Sistema lagunar. 
E .. N.C.B. (1972) donde se efectuaron investigaciones en 
hidrografía y biología de los recursos pesqueros de Alvarado. 
Ver. Cortina (1975) quien llevó a cabo estudios ecológicos 
de la laguna. Guadarrama (1974) que efectuó un estudio 
cualitativo del plancton de la laguna, Flores y Méndez (1982) 
contribuyeron al conocimiento del ictioplancton. Villalobos, 
y col. {1966) referido a la relación entre postlarvas 
planctónicas de Penaeus sp. y caracteres ambientales: García 
(1988) cuyo trabajo consistió en la composición y estudio de 
las comunidades de macroinvertebrados epibentónicos del 
Sistema laguna?' de Alvarado,Ver, Signoret (1969) trabajó 
sobre medusas, Sánchez (1969) realizó una prospección de los 
moluscos comerciales en Alvarado. 

Sobre estudios ictiofaunisticos, figuran los trabajos 
de: Reséndez (1973) presentando un estudio a nivel taxonómico 
de los peces. así como datos fisico-químicos del lugar. 
Fuentes (1973) aportó conocimientos sobre la biolog1a de los 
robalos, Espinoza (1989) presenta un estudio sobre la 
biología de las especies pertenecientes a la familia 
Sciaenidae, Romero ( 1989) real izó un estudio de la biolog:!a 
de una especie de la familia Clupeidae. Dom1nguez (1991) 
trató aspectos poblacionales en una especie de la tamil ia 
Gerreidae. 

AREA DE ESTIJDIO 

l~l complejo lagunar de Alvarado,se ubica en la planicie 
costera del área central del estado de Veracruz. entre los 
paralelos 18º 45' y 18º 42' de latitud norte y los meridianos 
95ª 45'y 95ª 58' de longitud oeste (Fig.3). 

Se forma por la laguna de Alvarado,propiamente dicha, 
por Buen Pa1s y Camaronera. Su extensión longitudinal en 
dirección este-oeste es aproximadamente de 17 km. En tierra 
se introduce hasta 5 km. Este sistema corresponde al tipo de 
lagunas con erosión diferencial. bocas de r1o inundadas. 
barrera física presente. forma y batimetría usualmente 
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modificada por 1 agunas de 1 ta i cas y formación de sub lagunas . 
La energía proveniente. tanto de mareas como fluvial es baja 
así como la salinidad (Lankford, 1977). Se conecta al llldr 
mediante dos bocas una natural de 400 m de longitud; situada 
en el extremo sur y un canal artificial (con 25 m de anchura) 
que conecta a Laguna Camaronera directamente con el mar a 
través de la porción más estrecha de la barra (Lanza y 
Tovilla,1989). El principal río que desemboca en el Complejo 
lagunar es el Papaloapan: que lo hace en la porción suroeste. 
Otros ríos que desembocan en la laguna de Alvarado son: 
Blanco, Camarón y el río Acula. 

Según Garc:!a (1974. 1981), el clima de esta región es 
caliente subhúmedo. con regímenes de lluvias en verano Aw2. 
La temperatura promedio anual es de 25"' C, siendo enero el 
mes más frío y mayo el más cálido. La distribución de la 
temperatura y principalmente la salinidad, son determinadas 
por los aportes fluviales; estos producen temperaturas y 
salinidades bajas. especialmente en el sur de la laguna y 
donde se registran condiciones oligohalinas durante la época 
de lluvias y nortes. 

La vegetación que circunda a la laguna está constituida 
esencialmente por mang 1 ar: encontrándose en primer término 
por su abundancia: Rhizophora mangle seguida por Avicenia 
germinans y Laguncularia racemosa . Entre la vegetación del 
mangle, se hallan algunos pastos halófitos; el principal 
constituyente de pastos marinos es Ruppia marítima ; con 
amplia distribución en el Complejo lagunar, excepto en aguas 
profundas donde es ~ustituída por otras plantas: 
sobresaliendo la rodofita Graciliaria verrucosa y, en la 
desembocadura de los r1os, es común la presencia del lirio 
acuático Eichornia crassipes . llamado comúnmente "pantano". 
Otras fanerógamas praentes ocasionalmente son el carrizo 
Spartina .!!.J2 y el tule Tipha .!!.J2 

Entre los representantes del zooplancton. se hallan 
cladóceros. poliquetos, larvas de peces, tint1nidos, larvas 
de crustáceos y larvas de insectos (Guadarrama, y col .. 
1974). Entre los moluscos y crustáceos se encuentran: 
Crassostrea virginica Penaeus aztecus, Penaeus set i ferus 
Ca 11 i nectes sapidus, Ca 11 i nectes rathbunae y Macrobrachi um 
acanthurus. 

En términos generales, se puede decir que la laguna es 
de fondos someros teniendo una profundidad promedio de dos 
metros hacía el centro y profundidades mayores en la zona de 
los canales. En la parte central el fondo está constituído 
por limo y arcillas, en las márgenes el componente principal 
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es arena. en los canales hay arena mezclada con fragmentos 
de conchas. lo mismo que en las islas presentes en este 
Sistema como resultado de las actividades de dragado (Franco, 
y col. 1988). 

MATERIAL Y METODOS 

Para este trabajo se efectuaron nueve muestreos 
periódicos cada 40 dias, a partir del mes de diciembre de 
1987 a noviembre de 1989. Se ubicaron un total de cuatro 
estaciones a lo largo de 1 Complejo lagunar: Punta Grande. 
Canal Camaronera. Camaronera y Boca Camaronera (Fig. 4); 
efectuándose un arrastre diurno por estación con ayuda de un 
chinchorro playero de dimensiones: 70 ro de largo. 4 m de 
ca1da, 4 m de copo y con luz de malla de 3/4 de pulgada. con 
la colaboración de 8 a 9 personas para el manejo de este arte 
de pesca. 

El material colectado se fijó en las zonas de estudio 
con formol al 10% inyectando a cada organismo en su cavidad 
con la finalidad de detener los procesos digestivos. 
posteriormente fueron guardados en bolsas de pol ieti leno. 
debidamente etiquetadas (lugar. No saliud, nombre de la 
estación y fecha de colecta) para su transporte y posterior 
análisis al laboratorio. 

En cada una de las estaciones se midieron los siguientes 
parámetros ambientales: profundidad (con una sondaleza). 
transparencia (mediante el disco de Secchi). temperatura del 
agua (con un termómetro de mercurio taylor de -l0°C a 50''C) y 
salinidad (se determinó con un salinómetro de campo YSI-33). 
Asimismo se tomaron muestras de sedimentos con ayuda de una 
minidraga (tipo van-Veen). hacia las riberas del manglar y 
posteriormente se colocaron en bolsas de plástico debidamente 
etiquetadas. fijándose con formol al 10% y selladas con ligas 
de hule para su transporte y posterior estudio. 

El procedimiento analítico para la determinación de 
materia orgánica en sedimentos se hizo con base al método de 
Walkley y Black (1933), modif. por Buchanan y Ka.in (1971). Y 
para el análisis de sedimentos. se utilizó el método por 
separación mecánica con tamices de distintos grados de 
abertura de mal la y para su interpretación numérica. se 
basaron los datos en la escala propuesta por Wentworth 
(tomado de Rico, 1984). 

6 
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SISTEMATICA DE ESPECIES 

Los ejemplares se identificaron utilizando las claves de 
Reséndez, y col.. (1973). Castro (1978). Fischer (1978) y 
A.lvarez (1970). 

Para los centropómidos. además se recurrieron a las 
claves de Rivas (1986) y para los cíclidos. se siguieron los 
criterios de A.rredondo y Arroyo (1987). 

Para la ordenación sistemática supragenérica. se tomó el 
efectuado para los peces teleósteos de Greenwood (1966). 

ANALISIS BIOLOGICO DE LAS POBLACIONES 

Se tomaron los datos biométricos de cada organismo en 
base a su peso en gramos, utilizando una balanza d1g1tal 
OAHUS, con precisión 0.1 g. y se midió su longitud pdtrón con 
un ict.iómetro convencional de precisión l mm. A.s1m1smo se 
obtuvo la longitud patrón promedio y el peso promedio de cada 
organismo, utilizando para ello la siguiente ecuación: 

LP• X/N 

donde LP• longitud patrón promedio; 
N- número de individuos. 

PM· G/N 

Xn longitudes y 

donde PM• peso promedio de la población; G- peso total en 
gramos de la captura y N- número de ind1v1duos. 

La densidad se define como el conJunto de organismos de 
una especie determinada respecto a cierta unidad de espacio. 
Se determinó con la siguiente fórmula: 

D• N/A. 
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donde D• densidad de individuos por cada metro cuadrado; N• 
número de individuos y A• área muestreada. 

La biomasa se expresó en gramos y es el equivalente a la 
captura total por cada sitio de muestreo. 

La diversidad se consideró como el número de especies y la 
proporción de individuos por especie en cada una de las 
colectas. Para su estimación se utilizó la expresión 
matemática, propuesta por Shannon y Weaver (1963): 

' N ni ni 
H'• - z: Ln 

; -1 N N 

donde ni- número de individuos de cada especie en una colecta 
y N• número total de individuos de todas las especies en la 
colecta. Aún cuando esta misma función considera diversidad y 
abundancia, es recomendable utilizar otros indices que tratan 
aspectos por separado. As1, para el cálculo de la riqueza de 
especies, como componente de la diversidad, se usó la 
siguiente expresión que ha sido utilizada por Margalef (1969) 
y otros autores: 

s - 1 
o- (--. 

N 

donde S• número de especies y N• número de individuos. 

El índice de equitatividad propuesto por Pielou (1966), 
obtiene información que permite estimar la desviación de la 
diversidad máxima e indirectamente estima la abundancia 
relativa. Se epresa como sigue: 

J'• H'/H'máx • H'/Ln S 

donde Ln S es e 1 valor teórico máximo de H' . Entonces H' • 
H'máx cuando las especies son igualmente abundantes. 

Del mismo modo. se consideró un índice de biomasa que se 
obtiene utilizando la fórmula de Shannon y Weaver (1963), en 
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la que se reemplaza el número de individuos de una estación 
en una co 1 ecta por gramos de las especies y el número total 
de individuos de todas las especies de la colecta por los 
gramos totales de la misma. Esta modificación ha sido 
inicialmente considerada por Wilhm (1968). La función 
matemática queda entonces: 

,- ..,., 
wi 

H~- _z: wi 
Ln 

; - 1 w w 

donde wi• gramos totales de una especie en una colecta y w
gramos totales de todas las especies de la colecta. 

Se estableció un indice de disimilitud. sobre la base de 
especies y poblaciones comunes de peces utilizando el índice 
de distancia cordal. 

Las comunidades de peces están integradas por diversos 
componentes. éstos serán determinados de acuerdo a su origen 
y frecuencia de aparición en los muestreos del complejo 
lagunar. As1. las especies con un porcentaje de frecuencia 
del 71 al 100% se consideraron especies residentes 
permanentes; con porcentajes del 31 al 70% correspondieron a 
especies temporales y con porcentajes del 1 al 30% 
pertenecieron a especies visitantes ocasionales. Tales 
valores se obtuvieron de acuerdo a la siguiente relación: 

NVA 
F• ------ 100 

NTC 

donde F• porcentaje de frecuencia; NVA• número de veces de 
aparición de una especie en una estación dada y NTC- número 
total de colectas en la estación correspondiente. 

Siguiendo el criterio de Yatlez. y col.. <1986). se 
establecieron las especies dominantes. Para ello. se basaron 
sobre cuatro variables ecológicas en las comunidades 
estudiadas: a) abundancia numérica. bJ b.iomasa en peso. c) su 
amplia distribución y dl eu frecuencia de aparición. La 
amp 1 i tud cuantitativamente de estas var i ab 1 es. determina e 1 
fundamento para el criterio utilizado en el etablecimiento de 
una especie como dominante del sistema o no. 
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A cada especie se le determinó su cateqoría ecológica. 
conforme a Castro. (1978). modificado por De la Cruz y Franco 
(1985). 

RELACIONES TROFICAS 

A las especie se les extrajo el tracto digestivo. el cual 
se depositó en cajas de Petri y se observó al microscopio 
estereoscópico. En algunos casos se requirió la ayuda del 
microscopio óptico (lOX. 40X). con la finalidad de 
identificar hasta donde fue posible. los tipos alimenticios. 

Esto se analizó mediante tres métodos cuantitativos 
distintos: metodo porcentual numerico. volumétrico y 
gravimétricc. los cuales nos permiten describir la 
alimentación y establecer comparaciones de la alimentación de 
los diferentes grupos de peces e interpretar el significado 
energetico y/nutricional de la alimentación o sus 
componentes. Estos métodos son descritos ampliamente bajo los 
criterios propuestos por Windell en Bagenal (1978). 

INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA I. I. R. 

Consiste en establecer la relación obtenida por los 
métodos volumétrico. gravimétrico y porcentual numérico. ya 
que por sí solos aportan poca información acerca de la 
verdadera evaluación del contenido estomacal y las relaciones 
tróficas de las especies; obteniéndose as1 el Indice de 
Importancia relativa (l.I.R . ). Franco Coin. Pers. de acuerdo a 
la siguiente relación : 

I.I.R.- Pr + Vr +Gr 

donde I. I .R- porcentaje del 'indice de importancia relativa. 
Pr- porcentaje relativo de los tipos alimenticios del método 
porcentual numérico; Vr- porcentaje relativo de los tipos 
alimenticios del método volumétrico; Gr• porcentaje relativo 
de los tipos alimenticios del método gravimétrico. 
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CATEGORIAS ICTIOTROFICAS 

En cuanto a sus tipos alimenticios. las especies se 
clasificaron en categorías ictiotróficas. propuestas por 
Ya.nez (1978) y modificadas por De la Cruz y Franco (198ll. 
basadas en consumidores de primer orden que i ne 1 uyen a los 
organismos planctófagos, detritívoros. herbívoros y 
bentófagos (organismos pequenos que constituyen el primer 
eslabón de la cadena alimenticia). consumidores de segundo 
orden. representados por peces carnívoros (aún cuando sin 
mucha significancia cuantitativa incluye algunos vegetales y 
detritus en su dieta), peces omnívoros (los cuales consumen 
algas filamentosas y pastos así como una porción equ1valente 
de ostrácodos. anfípodos. tanaidáceos y otros organismos del 
per1fiton). peces bentófagos (cuando el bentos sea de 
considerable tal la, principalmente los decápodos y 
braquiuros); y consumidores de tercer orden (peces 
exclusivamente carnívoros. donde los vegetales y el detritug 
sean alimentos incidentales). 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

Determinación de sexo y análisis gonádico 

La diferenciación de sexos y 
gonádica. se efectuó siguiendo los 
( 1963). 

Proporción de sexos 

fase de 
criterios 

maduración 
de Nikolsky 

Este punto sólo se planteó con detalle para las especies 
dominantes y representativas, debido a la heterogeneidad que 
muestra la comunidad nectónica. 

Para la determinación de la proporción de sexos a través 
del período de estudio. se utilizó la distribución teórica de 
"z" como prueba estadística para ensayo de dos colas con un 
nivel de significación alfa de 0.10. en la cual. al graficar 
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los puntos calculados aquel los que estén dentro del 6.rea 
marcada por los límites de confianza. caer6.n estadísticamente 
dentro de la proporción sexual 1:1 (Guzmán, 1982). 

RITMOS Y NIVELES DE PRODUCCION 

Necton 

Se obtuvo la unidad de área. considerada en metros 
cuadrados, mediante el cálculo geométrico del arte de captura 
anotándose este dato para cada sitio de muestreo. 

Posteriormente se dividió el área existente con el peso de 
los organismos de cada especie y la sumatoria total por cada 
colecta nos indicaría una aproximacjón de su producción total 
en gramos/ mª. 

Bentos 

Para las poblaciones obtenidas de esta comunidad, se 
procedió a calcular el área del arte de captura al ser 
introducida ésta en el sedimento. La biomasa de los 
organismos de cada taxón se efectuó con la ayuda de una 
balanza analítica SARTORIUS para dividirse ésta entre el área 
existente d6.ndonos así una aproximación de su producción de 
su producción total en gramos/ nr . 

RELACION PESO/LONGI1'1D 

Se calculó la relación peso/longitud. esta relación es 
expresada matemáticamente como una función exponencial del 
peso Cgl contra la longitud (cm). según la ecuac10n: 

tranforrnada logarítmicamente da un modelo lineal del tipo: 

Log P• Log a + b 
12 
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donde P• peso (g), L• longitud (cm), a- ordenada al origen.b• 
pendiente y Log• logaritmo base 10. 

Este tipo de relación condensa 
biológica como el crecimiento 
alimenticios y madurez gonádica. que 
el estado fisiológico del pez (Ricker. 

una gran información 
alométrico, cambios 

se afectan en conjunto 
1975). 

Este tipo de funciones permitió analizar el crecimiento 
estacionalmente a través del coeficiente de alometr:!a (b) y 
la condición promedio de la población por medio del factor de 
condición promedio (a). Tales parámetros fueron obtenidos de 
la relación peso/longitud. La condición del pez es un reflejo 
de su estado fisiológico. resultado de las actividades 
biológicas de las especies tales como reproducción, 
alimentación, acumulación de energ:1a y otros que en última 
instancia son reflejo de las condiciones ecológicas. 

El factor de condición promedio se tomó como la ordenada 
al origen de la relación peso/longitud y se comparó con el 
tipo de crecimiento. 

RESULTADOS . -----....-r-·"'_., 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS 

De acuerdo con los sitios de muestreo. estos se 
encuentran asociados a vegetación de manglar. dentro del 
Sistema lagunar de la siguiente forma: Punta Grande; en 
laguna de Alvarado, Canal Camaronera. laguna de Buen Pa1.s, 
Boca Camaronera y Camaronera sobre la laguna la Camaronera. 

Según los datos obtenidos (Tabla 1): climáticamente en 
invierno, se registraron las menores cifras en temperatura 
ambiental y de 1 agua con 22. 45º c y 22. 80º c. mientras que 
sus m6.ximos valores se registraron en verano con 33.Bl~ C y 
30. 9° c. 

En transparencia se dió el menor valor con 19. 7 cm en 
otono y la mayor cifra se observó en primavera con 36.6 cm. 
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En salinidad; su intervalo de valores fue de Oº/..,.., a 
20ª/oo en verano y primavera. 

El oxígeno registrado presentó un intervalo de 4.6 ppm -
9.2 ppm en superficie y 2.5 ppm de fondo durante la época 
primaveral y en invierno se da su máxima cifra en fondo con 
7.9 ppm. 

Referente a los sitios de muestreo (Tabla 2l. en 
general, no se observaron variaciones marcadas para 
temperatura. Los principales tipos de sedimentos fueron: 
arenas, limos y arcillas, predominando las arenas finas en 
más de un 60% Referente a salinidad, transparencia y 
porcentaje en contenido de materia orgánica. sus máximos 
valores se dieron en la laguna de Alvarado; mientras que en 
la laguna la Camaronera se obtuvieron sus menores cifras. 

ESTRUCTURA COMUNITARIA 

Se capturaron un tota 1 de 6681 e Jemp 1 ares. 
identificándose en 43 especies. agrupadas en 37 géneros y 21 
familias con una biomasa de 77620.3 g <Tabla 3l. 

De acuerdo con los datos (f1g. 12). las mayores cifras 
en abundancia se obtuvieron en invierno con 2606 organismos. 
en biomasa, se registró durante verano con 29411.l g, y para 
la riqueza de especies se dió en primaver11 con 29 especies. 
Los valores mfnimos en los parametros anteriormente 
referidos, se registraron para otono con 687 individuos. 6400 
g y 21 especies respectivamente. 

En cuanto a los sitios de muestreo (Tablo 5¡. en 
Camaronera se presentaron las mayores e i tras de abunda ne i .-:i. y 
las menores en biom11sa: Canal Camaronera presentó la mayor 
biomasa y la menor riqueza especHica y Punta Grande registró 
la mayor riqueza de especies y la menor abundancia. 

La densidad (org/m''"'l y la biomasa (g;m~l. se analizaron 
para cada uno de los si ti os: observándose que no 
necesariamente existe una relac16n d1recta entre ambos 
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parámetros (Odum. 1977) . aunque por lo general. valores altos 
de densidad pueden coincidir con los de biomasa. En general. 
la densidad se mantuvo por debajo de la unidad mientras que 
la biomasa es mayor siendo hasta de 44 . 3lg/m2 en Punta 
Grande. La densidad máxima es de 2.92 ejem/m2 en primavera . 

INDICES DE DIVERSIDAD 

El analisis cuantitativo de la comunidad 1ctica mostró a 
lo largo del ciclo que la diversidad en términos de 
abundancia (Tabla 6). fluctuó de l.77 bits / ind a 1.35 
bits/ind. en primavera y otot'lo. Pero en biomasa l os valores 
fueron de 2. 01 a l. 69 bits/ ind . para primavera y otot'lo . La 
equitatividad presentó sus valores extremos en primavera y 
otono con 0.52 y 0 . 44 respectivamente. 

COMPONENTES COMUNITARIOS 

El análisis de frecuencia de aparición de las epec1es en 
los muestreos. permite determinar a aque 11 o s que son 
visitantes ocasionales con 16 especies (37 . 21%). especies 
temporales. 20 especies (46.51%) y como especies permanentes 
a 7 especies (16.28%) . !Tabla 7). 

CATEGORIAS ECOLOGICAS 

De acuerdo a las categor1as ecolóq1cas . Jos organismos 
se agruparon en el siguiente orden: especies eur1hal1nas del 
componente marino !2Al. 18 especies registrando un 41.86% en 
abundancia y 44.98% <Fig . 5) de biomasa <Fig . 61 . destacando 
para esta categor1a: Diapterus auratill!_,_ Diapterus rhol!lbel!_s y 
Ariops1s fel1s: en segundo término le s1gu1eron las especies 
estenohalinas del componente marino <2B>. c o n 8 especies. 
representando el 18.6% en abundancia y el 1 . 87% de b1omdS"-. 
sobresaliendo las especies : Ophistonema ogl:inl!!!l.... ~~ntrop?mus 
mexicanus y Stellifer lanc eollatus ; le siguen los habitantes 
tempo rales del componente estuarino ( lA> . 7 espec1e8 con el 
16 . 28% en abundania y el 5 . 93% de b1omasa . destacando para . 
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esta categoría: Muqil curema. Dasyatis sabina y Bagre 
marinus;después los habitantes permanentes del componente 
estuarino (lB), 3 especies registrando el 6.98% en abundania 
y el 42.28% de biomasa, con organismos tales como : Cathorops 
spi ixi. Gobionel lus hasta tus y El iotris pi son is; finalmente 
figuraron las especies del componente dulceacu1cola (1) con 7 
especies alcanzando el 16.28% en abundancia y el 4.94% de 
biomasa, teniendo como representantes a: Cichlasoma 
urophthalmus, Qreochromis niloticus y Dorosoma petenense. 

DISIMILiruD 

El valor de disimilitud más bajo observado fue de 0.10 
durante el verano y la mayor cifra de 0.81 correspondió para 
la temporada de otofio e invierno (Fig. 7). 

DOMINANCIA 

De acuerdo con los datos referidos a abundancia. biomasa 
y frecuencia de aparición, tanto especial como temporalmente, 
las especies que domin.aron dentro del Sistema fueron: 
Diapterus auratus. Diapterus rhombeus. Cathorops spiixi. 
Ariopsis felis y Achirus lineatus, representando el 81.5% de 

la captura total r mientras que las especies que mostraron 
poca predominancia fueron: Anchoa mitchill1, Guavina auavina, 
Prionotus punctatus e Ictalurus ~ representando apenas el 
0.1% de la captura total (fig . 8). 

ESTRUC'IURA TROFICA 

La determinación de las relaciones tróficas de la 
comunidad íctica fueron basadas en su alimentación y hábitos 
alimenticios mediante el análisis del contenido estomacal de 
1790 ejemplares; obteniéndose los resultados de manera 
estacional. 
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En la elaboración de los espectros tróficos por estación 
del a~o. se eligieron los datos obten1dos del indice de 
importancia relativa (l.I.R.), cuantificándose un total de 23 
tipos alimenticios, los cuales se citan a continuación: 

TIPOS ALIMENTICIOS 

Alimento Abreviatura Componente comunitario 

jaiba (Callinectes) jai 
bivalvo biv 
ostrácodo ost 

restos de Comunidad bentónica 
crustáceo cru 
braquiuro bra 
anfípodo anf 
poliqueto pol 
oligoqueto o 1 i 
larvas de 
chironómído qui 
tanaidáceo tan 
copé podo cop 
gasterópodo gas 
camarón cam 
isópodo iso 
miscidáceo mis 
foráminifero for 
algas alg Comunidad vegetal 
pastos pas 
semillas sem 

restos de Comunidad íct1ca 

pez pez 

restos de 
insecto ins Alimento incidental 
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CATEGORIAS ICTIOTROFICAS 

De acuerdo con los datos (Fig. 9), el 46.51% está 
representado por consumidores de segundo orden, 8 especies 
que resultaron ser omnívoras (Tabla 8), predominando en su 
dieta: algas. pastos y una considerable proporción de 
peracáridos, detritus y moluscos; 7 especies bentófagas, 
resaltando en su alimentación: jaibas. camarones. braquiuros 
y crustáceos no identificados principalmente; 5 especies de 
hábitos-carnívoros. con items en su dieta representados por; 
peces, insectos y una porción significativa de macrobentos y 
detritus principalmente. El 44.19% lo constituyen los 
con3umidores de primer orden. 11 especies bentófagas. 
dest~cando en su alimentación los peracáridos, moluscos. 
copépodos, poliquetos y ostrácodos; 4 especies de hábitos 
herbívoros en cuya dieta alimenticia incorporaron algas 
filamentosas. pastos y semillas; 3 especies detritófagas 
destacando en su alimentación: detritus y arenas; 1 especie 
planctófaga que en su alimentación predominaron los 
ostrácodos. foraminiferos y claóceros; finalmente el 9.3% 
correspondió a los consumidores de tercer orden. 4 especies 
que se alimentaron de peces e insectos. 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

De los 6588 organismos examindos para este fin. 3200 
resultaron ser machos y 3288 hembras; en una proporción 
macho:hembra de 1.56:1.60 tendiendo a ser la proporción 
1: l. 

Por lo que respecta a la madurez gonadal que se encontró 
en las distintas especies, 37 presentaron estadios gonadales 
incipientes y sólo 6 de ellas presentaron estadios 
avanzados ( Fig. 10 ) , en las que destacan numéricamente: 
Cathorops spiixi. Stronqylura notata y Dorosoma petenense. 

Estacionalmente (Fig. 11) es verano donde se registran los 
estadios de madurez gonádica avanzados. mientras que la mayor 
parte de las especies presentaron el estadio de madurez 
ganada l 11 en todo el afio. Cabe destacar que sólo en 1 os 
áridos. se obtuvier.on estadios de madurez Vl durante el 
verano. 
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PRODUCCION BENTONICA y NECTONICA 

El bentos típico asociado a zonas aledanas a manglares. 
constituye una excelente disponibilidad de alimento para la 
fauna nectónica (Yaf'!ez, y col .. 1978). La comunidad bentónica 
anal izada para este trabajo se formó principalmente de trece 
niveles taxonómicos; entre los que figuran. por su abundancia 
y biomasa: tanaidáceos. anfípodos. bivalvos. poliquetos. 
gasterópodos y camarones pequef'!os. 

El bentos por 
abundancia), pr~sentó 
org/m-~ , mientras que 
9). 

unidad de área (en términos de 
su mayor cifra en invierno con 7521.36 
en otof'!o fue de 2002.4 org/m"' . (Tabla 

Referente a biomasa. el mayor valor se registró en 
primavera con 1120. 59 g/m"'. mientras que en verano fue de 
8. 65 g/m"' (0. 077 org/m") y 828. 85 g/m2 respectl vamente 
durante invierno (Tabla 15). En Boca Camaronera. se 
obtuvieron las menores cifras con 48.84 org/m2 (9.76 X 10 
g/m2 ) en abundancia y biomasa durante la temporada de 
verano. Posteriormente se seleccionaron 9 poblaciones 
representativas del bentos presentes en la dieta alimenticia 
de los peces que se presentaron frecuentemente en estos 
sitios. siendo estos: anfipodos. bivalvos. tanaidáceos. 
gasterópodos. ostrácodos, quironómidos. oligoquetos. 
poliquetos, y cirripedios. En seguida se compararon (en 
términos de abundancia y biomasa estacionalmente). los 
porcentajes de estos grupos con el bentos que forma parte de 
la dieta alimenticia de los peces. observándose un 
comportamiento similar en los tres primeras poblac1ones 
bentónicas (anfípodos. tanaidáceos y bivalvos). 

Referente a los peces bentófagos (primer y segundo 
orden). se obtuvo la mayor cifra en abundancia para inv1erno 
con 0.89 ind/m'", mientras que en biomasa fue de 10.95 g/m"'. 
Las cifras menores en abundancia y biomasa se dieron en otofio 
con 0.30 ind/m~ y 1.06 g/m 2 (Tabla 10). 
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RESULTADOS 
SEXUAL Y 

DE RELACIONES Y NIVELES 
RELACION PESO/ LONGITUD. 

TROFICOS, MADUREZ 

Para la determinación de las relaciones y niveles 
tróficos, madurez gonádica y proporción sexual. as1 como para 
la obtención de la relación peso/ longitud. sólo se llevaron 
a cabo en las diez especies dominantes y características que 
se capturaron en los sitios de muestreo aledaf'los a riberas 
de manglar que de acuerdo a su abundancia (presentaron el 
93.54% del total de la población íctica), biomasa 
(presentaron el 82.56% del total de la población), amplia 
distribución en la laguna y frecuencia de aparición. llegan a 
ser las más caracter13ticas de la comunidad íctica presentada 
para este trabajo.Los resultados se reportan a continuación 
de forma estacional y en orden decreciente, exponiéndose sólo 
sus valores extremos . 

Ariopeie .f..li.ll 

Esta especie tiene un espectro trófico amplio, 
alimentándose de 17 grupos taxonómicos distintos. En verano 
se obtuvo el mayor consumo de tipos alimenticios (14). 
constituyendo como alimento principal los pastos (22.44%) y 
secundariamente los peces (17. 84%) y e 1 detritus ( 15 .17%); 
mientras que en invierno apenas se alcanzó a 7 grupos 
tróficos. destacando porcentualmente los peces (68.65%), 
jaibas (15.98%) y camarones t6 . 98%) . En general. los 
principales grupos alimenticios que constituyen la dieta de 
este organismo son l.os peces , las algas . camarones y detritus 
(Tabla 11) y los de menor representatividad fueron los 
gasterópodos, miscidáceos y ostracodos. 
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Madurez gonádica y proporción sexual 

Estacionalmente la maduración gonádica de esta especie 
muestra la presencia en un mayor número de organismos con 
estadios sexuales avanzados en verano. siendo el estad1o III 
el de mayor predominio en todo el ciclo anual.Para Ja 
determinación de la proporción de sexos a través del periodo 
de estudio. recurriendo a la distribución teórica de "z". se 
observó que en invierno y primavera la proporción 1:2 
favorec ia a los machos. mientras que e 1 resto del afio. los 
resultados se dieron a la inversa. Pero en general. lo. 
proporción sexual fue de 1. 7: 2 .1 viéndose favorecidas las 
hembras. Las cifras mayores de machos y hembras se 
registraron en invierno (15 y 38), mientras que en verano se 
registraron las cifras menores con 6 y 3 respectivamente. 
(Fig. 13, 141. 

Co,thorope epiixi 

Este organismo presenta el mayor número de tipos 
alimenticios de todas las especies estudiadas. Por lo que su 
espectro trófico es de los más numerosos en cuanto a su 
diversidad ( 24 ti pos) . En cuanto a épocas de 1 alfo. es en 
verano cuando presenta la mayor cantidad de tipos 
alimenticios (20), destacando por su número: detritus 
(25.91%). algas (15.24%1 y pastos (11.98%). mientras que para 
invierno se tienen 12 tipos tróficos diferentes. 
sobresaliendo: detritus (41.93%). algas (16.37%) y 
tanaidáceos (10.9%). Los grupos tróficos que se vieron 
favorecidos a lo largo del afio fueron el detritus. algas. 
pastos. tanaidáceos. bivalvos y gasterópodos y los menos 
representativos: miscidáceos. semillas y poliquetos. (Tabla 
12). 21 



Madurez gonádica y proporción sexual 

En general. los estad:íos de madurez avanzados se 
encontraron en mayor número en verano. El estadío III se 
presen~ó en tod? el afio. De acuerdo a la proporción sexual 
determii:ada mediante la prueba de "z". se observó una mayor 
proporción en las hembras. cercana a 3: 1 .La mayor cantidad 
de he~ras Y machos se registró en verano con 139 y 70 
respectivamente. mientras que las menores cifras 
correspondieron en otof'lo con 33 y 8 organismos (Fig 15. 16 } . 
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Diapterue auratue 

Los individuos pertenecientes a esta especie presentaron 
un espectro trófico con 19 grupos alimenticios. En verano y 
otof'lo presenta su mayor valor con 15 diferentes tipos 
alimenticios. entre los principales se encuentran: algas (20 
y 14. 8%) , crustáceos ( 15. 99 y 39. 8%) . en tanto que para 
primavera se registraron 11 grupos tróficos. siendo el 
detritus el alimento principal (29.46%). pastos (20.41%) y 
braquiuros (12.09%). Los principales grupos que representó en 
su dieta alimenticia en todo el afio fueron el detritus. algas 
tanaidáceos, pastos, .bivalvos y los de poca cuantificación: 
cirripedios. isópodos, crustáceos. pastos y bivalvos (Tabla 
13). 22 



Madurez gonádica y proporción sexual 

Los estadios de l a 111 se presentaron en todo el ciclo 
anual. exceptuando en el verano en que no se registró el 
estadio l. El análisis de proporción sexual determinó que 
éste favorece a las hembras 2: l El mayor porcentaje- de 
hembras se observó en verano y los machos en invierno (F1g. 
17. 18). 

Diapterua rhoml:>eue 

La especie presenta 15 diferentes grupos al1ment1c1os a 
lo largo del at'ío. En primavera y verano present.ó el mayor 
número de items al1mentic1os (13). constituyendo como 
alimento pr1nc1pal en primavera: detritus 121.51%1. anfípodos 
(12.39%) y tanaidáceos (7.55%) y en verano: algag i27.94%). 
crustáceos no identif1cados (4%) y anfípodos (11.57%). Los 
tipos al imentic1os que se presentan con mayor frecuencia a 
lo largo del ciclo fueron: anfípodos.detritus. algas y 
bivalvos y los de poca frecuencia: camarones. isópodos y 
gasterópodos (tabla 14). ? 3 



Madurez gonádica y proporción sexual 

Los estadios I a III aparecieron todo el ano. 
exceptuando verano donde no se presentó el estadio I. El 
estad í o I I 1 o presentaron 1 a mayoría de 1 os organismos . De 
acuerdo a la proporción sexual. presentó una mayor proporción 
las hembras en 2:1. El mayor número de hembras se presentó en 
el verano, mientras que la de los machos ocurrió en invierno 
(Fig. 19. 20). 
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Achirue lineatue 

Esta especie presenta un espectro trófico con 13 tipos 
distintos grupos alimenticios. Estacionalmente la 
variabilidad de tipos alimenticios es baja, obteniéndose en 
verano su mayor cantidad (8). siendo los grupos más 
relevantes: el detritus (19.10%). los braquiuros <18. 7%) y 
los tanaidáceos (16.06%). Por su parte en otofio. sólo se 
presentaron 5 tipos tróficos distintos, destacando los 
poliquetos (25.7%), las algas (25.65%) y los braquiuros 
(23.23%) en su alimentación. Los tres principales grupos 
al1ment1cios que incluye en su dieta nutricional en el ano 
son: algas, detritus y braquiuros y los de menor frecuencia 
fueron los bivalvos. ostrácodos. peces y pol iquetos (Tabla 
15). ~4 



Madurez gonádica y proporción sexual 

Los estadíos I y II aparecieron durante todo el ano y el 
III sólo se registró en invierno y verano. El análisis de la 
proporción sexual tendió a ser de 1:1 exceptuando en 
primavera donde el número de machos llegó a duplicarse por 
cada hembra. El mayor porcentaje de hembras se dió en otono 
y el de machos en primavera (Fig. 21, 22) . 
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Gobionellua ha8totue 

Los organismos pertenecientes a esta especie incluyeron 
en su dieta alimenticia un total de 13 tipos alimenticios en 
todo el ano. En primavera se registró su mayor cifra de 
variabilidad trófica (9), entre los cuales cabe mencionar a 
los crustáceos no identificados (25.09%). detritus (16.06%) 
y algas (15.43%); mientras que para invierno sólo se presentó 
como alimento fundamental a los pastos. Los t1pos 
alimenticios que se obtuvieron con mayor frecuencia fueron 
las algas filamentosas. el detritus y los crustáceos no 
identificados mientras que los de menor frecuencia se 
encontraron a los bivalvos, ostrácodos e insectos (Tabla 16). 
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Madurez gonadica y proporción sexual 

Los estadios Il y III se presentaron con mayor 
regularidad en el ciclo anual y en primavera sólo se presentó 
un organismo con estadio incipiente I. En general. el estadio 
II presentó su mayor número en todos los muestreos. De 
acuerdo con la proporción sexual, esta tendió a ser de 1.5: 
1.0. favoreciendo a las hembras·. Pero en invierno no se 
registraron machos. El mayor porcentaje de machos se obtuvo 
en verano (Fig. 23, 24). 

Cichlaeoma urophthalmus 

Los individuos de esta especie tuvieron en su espectro 
trófico 12 tipos alimenticios distintos en todo el ciclo de 
muetreos. exceptuando en verano donde no se registraron estos 
organismos. Para invierno se registra la cifra más elevada de 
tipos tróficos (11 tipos). como son: detritus (30.54%) .pastos 
(23.55%) y bivalvos (12.87%), mientras que para otono sólo se 
determinaron 5 tipos; de los que destacan por su abundancia: 
detritus (84. 86%) y pastos ( 10. 29%). En general. los 
principales grupos alimenticios lo constituyeron el detritus. 
los pastos. insecto.a y crustáceos. mientras que los poco 
frecuentes fueron los ostrácodos. camarones. semillas y algas 
(Tabla 17). 26 



Madurez gonádica y proporcíón sexual 

Los estadíos II y IIL se presentaron en todos los 
muestreos. En el análisis de proporción sexual. esta se dió 
en relación 1.5:1 . 0 favoreciendo a las hembras en invierno y 
otono. pero en primavera fue de 3.0: 1.0 . En primavera se 
obtuvo el mayor porcentaje de hembras y para invierno y otono 
de machos (Fig. 25 , 26). 
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~ curemo 

Estos organismos presentaron un total de 9 tipos 
alimenticios distintos en su dieta trófica . En primavera y 
otono obtuvieron 5 grupos alimenticios , s i endo los 
principales: detritus (47 . 97% y 65.52%) y algas (37.11% y 
31 . 9%) respectivamente . mientras que para inv i erno sólo se 
incluyeron 3 diferentes tipos aliment~cios. ten1endo como 
representantes: las algas (74.2 2%1 y el de t ritus (25 . 78%). 
Los grupos taxonómicos alimenticios m6s importantes a lo 
largo del ciclo anual fueron el detritus y las algas . 
mientras que los de menor ocur r encia fueron las eem1llae. loe 
gasterópodos y los pa s t os (Tabla 18) . 
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Madurez gonádica y proporción sexual 

El estadio II se registró en todas las temporadas del ano 
y el estadio III en primavera y otono. Sólo en primavera se 
presentaron individuos con estadio de madurez lV. En la 
determinación de la proporción de sexos. sólo se alcanzó la 
proporción 1.0:1.0 durante primavera. Para invierno y verano 
no se obtuvieron hembras y en otono se registró el mayor 
porcentaje de hembras (Fig. 27. 28). 

Stellifer lanceollotua 

Esta especie es la que presenta un espectro trófico con el 
menor número de tipos alimenticios {5 tipos). por lo que es 
reducido. Sólo aparece en dos temporadas del ano. En invierno 
se incluyeron 4 grupos tróficos entre los que figuran los 
braquiuros {69.09%) .· los tanaidáceos (23.04%) y el detritus 
(5.43%). mientras que para primavera sólo se consumieron 
bivalvos (Tabla 19). 
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Madurez gonádica y proporción sexual 

. . Sólo un organismo presentó en invierno estadio gonadal 
incipiente 1, mientras que en las dos temporadas de aparición 
se registraron org~nismos con estadio 11. Respecto a la 
proporc~ón sexual, ésta se dió en invierno con 1 6·1 o 
favoreciendo la aparición de las hembras en 1' · do~ 
temporadas del a~o (Fig. 29. 30). as 

Centropomua mexicanue 

Los organismos de esta especie cuentan con 11 tipos 
alimenticios en su espectro trófico. Para invierno se 
registran los 11 tipos alimenticios. entre los m6s 
importantes se cuentan e 1 detr 1 tus ( 27. 46%) . los camarones 
(19.6%) y los bivalvos (16.92%). m1entras que en primavera 
sólo se encontró en su dieta: camarones. Los tres principales 
grupos alimenticios que se presentaron en todo el c1clo anual 
fueron: camarones. peces y crustáceos no ident1f1cados (Tabla 
20). 2? 



Madurez gonádica y proporción sexual 

El estadío II se presentó en todo el ano. mientras que 
el estadio III sólo apareció en las temporadas de invierno y 
verano. Sólo en invierno se presentaron individuos con 
estadio incipiente I. En el análisis de proporción sexual. 
sólo se manifestó en la proporción 1.0: 1.0 durante la 
primavera y en otoflo fue de 4.9:1.0 favoreciendo a las 
hembras, excepto en invierno. donde se duplicó el número de 
machos por cada hembra (Fiq. 31. 32). 

RELACION PESO/ LONGITIJD 

Del análisis efectuado por mínimos cuadrados de los 
registros de longitud total. peso total, se establecieron las 
ecuaciones que relacionan estas variables estacionalmente a 
cada una de las diez especies consideradas para este estudio 
(Gráf. 39 - 48). donde se presentaron los valores de las 
constantes "a", el exponente "b" y "n" (número de organismos 
de cada especie) en las· cuatro temporadas climáticas del afio. 

De las diez especies analizadas (Tabla 21), sólo 
Gobionellus hastatus y Cichlasoma urophthalmus, mostraron en 
su exponente b. un rango de variación menor a 3 . 0, siendo 
Achirus lineatus y Muqil curema quienes presentaron el valor 
más elevado de 3.7 en invierno y verano respectivamente. El 
valor m4s pequef'lo de b, se presentó en Gobionellus hastatus 
y Centropomus mex i canus con l . 8 (verano l y l . 6 (primaveral 
respectivamente. 

Los valores de la constante "a" en cada una de las 
especies, mostró variaciones marcadas durante todo el ciclo 
anual. 



DISCUSION: 

PARAMETROS AMBIENTALES 

~ zonas aledanas a manglares presentan caracter1sticas 
ambientales en la que lio.s componentes acuáticos 
frecuentemente están sujeto s a cambio ·s externos en 
temperatura. salinidad y concen:t.ración de oxigeno. haciéndolo 
un habitat inertable (Gllnde:r.nann. 1984,J. En el presente 
estudio. la tempr~ratura fluctut, entre .22 .. ~5~c a 33 . al~c sin 
regiistrarse camm.os consll.<dlerahllt::s en agias superficiales y de 
fo~o . Si111 embti:rgo . es't:e p~metro soe comportó de manera 
est;acional., de~~ctánd-O>S'e los va lores llll'ínimos y máximos en 
ir.illlierno y veremo res¡pe.ctivamente. Reiferente a sal1nidad. no 
hlloibo regli:stro en el >.1erano . debid'o a que en esta época 
a1Umentan <00nsj'tlerablemente !l•os aporte·s fluviales. tal como lo 
miencionan ·clfl:lséndez. 1979) y !I!>omí·nguez {1991) donde 
<l'.::i'msider.an :·all sistema la<)Jl<mar de Alvardo . Veracruz . como de 
)lros Sist'8mas menos snlioos de la región. particularmente en 
verano-<llit'.citro. Las imayoa~s reg i st.ros de salinidad se 
•obtuvierwn 'en primav.era con 20 " / ~. los cuales pueden ser 
-el resultado de la gran incidencia a la radiación solar que 
se da em 10s trópicos par.t esta temporada. donde el exceso de 
:evaporación influye directamente en la temperatura y 
.sa 1 in idad ( Gundermann . y c o 1 . 1964 l . Por otra parte e¡ 
comportmniento hidrol ógico muestra que el sistema presenta 
aguas de tipo polihal1no de acuerdo a la clas]ficación de 
Mclusky. 1974, observándose las mayores salin1dades en Boca 
Camaronera; donde el agua marina aún no se encuentra bien 
mezclada con el agua procedente de los ríos. Estos datos son 
Bemejantes a. l •os trabajos reportados por Austin (1971 J . quien 
reportó par.a :manglares de la costa norte de Puerto Rico 
salinidades de 1 a 30º loo ; temperaturas entre 28 y 33nc. y 
T.aylor (1975), en Charlotte Hai-bor. Fl o rida .. salinidades de 
O a 30 ª/<>e> y temperaturas de 16. 5 a 3o ~·c . 

Las concentraciones de o xígeno disuelto registradas en 
los sitios de muestreo fueron mayores al valor letal 
considerado para los peces en Sistemas de aquas salobres 
(i.e. l.8ml O-..,; l; Yaflez. 1980!. presentándose valores que 
oscilai·on entre 4.6 y 9.2 ppm a lo larg o de las tempon1do'Js 
del ano. con variaciones de cerca de dos unidades en arruas 
superficiales y profundas: esto puede estar determinado.por 
la turbulencia causada principalmente por las c o r·rientet< de 
los r!os cercanos al s istema . además de l a acción de los 
vientos como hace referenc1a Amezcua. 1980 par~ la Laguna de 
Términos. 

31 



La transparencia se encuentra vinculada. entre otros 
factores. con la cantidad de materia organica en suspensión 
(Gutierrez. 1981 l proveniente del escurrimiento de material 
terrígeno; así tenemos que las máximas transparencias se 
encontraron en Boca Camaronera y Camaronera. debido al 
constante intercambio con aguas marinas. mientras que los 
mínimos valores se obtuvieron en Punta Grande. provocados por 
los aportes dulceacuícolas que acarrean sedimentos poco 
·Consolidados así como por la presencia del mangle el cual 
contribuye con un mayor aporte de materia orgánica. 

Los resultados muestran que el tipo de sedimento es el 
mismo durante las épocas estudiadas y presumiblemente 
permanece constante todo el afio. Esta homogenizac ión (en 
términos de sustrato) tiene mucho que ver con la vegetación 
preponderante y con la química de los sedimentos y del agua 
(Yaflez. y col .. 1980). 

Las cifras mayores de materia orgánica se registraron 
para agosto en Punta Grande. esto puede ser e 1 res u 1 t ado de 
la combinación de factores ambientales como son la 
temperatura y salinidad que provoci:l que los niveles de 
productividad de restos de material muerto (microorganismos y 
hojds de mangle) se incrementan (Rico. 1979). esto aunado a 
la influencia de los ríos Acula. Blanco y Papaloapan elevan 
el aporte de agua dulce propiciando en este sitio una mayor 
ocurrencia 1ctica dada su ubicación geográfica dentro de la 
laguna. 

Por lo expuesto anteriormente. el sistema lagunar de 
Alvarado. Veracruz. presenta un comportamiento estacional en 
los parámetros ambientales registrándose los valores más 
altos de temperatura y salinidad en primavera y verano. 
ocasionados por el incremento de la insolación, lo que 
origina una elevada tasa de evaporación. dando como resultado 
una al ta concentración de sales <Everhat. 1981). Por otro 
lado. a partir del mes de octubre comienzan a decrecer. 
fundamentalmente por los fenómenos metereológicos llamados 
comúnmente "nortes" (Gutierrez. y col .. 19811. 

ESTRUCTURA COMUNITARIA 

De acuerdo con los valores de abundancia numérica y 
densidad de las especies que componen ias comunidades de 
peces. Estos resultaron ser altos en inv1erno. temporada 
expuesta a la influencia de nortes y vientos. provocando un 
mayor arribo de organismos con tallas pequeftas y con una 
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biomasa poco significativa. Durante este tiempo el área de 
estudio es poco utilizada por las especies, funcionando 
básicamente como una zona de refugio y/ o protección, dado el 
elevado número de visitantes ocasionales y el reducido numero 
de especies temporales presentes durante esta época. 

Durante la época de lluvias se registró la mayor biomasa 
e~_ Jos peces, siendo notoria la dü!minuc1ón de los· organismos 
visitantes ocasional es. Esto permite suponer que ex u1te un 
mayor aprovechamiento ambiental por parte de los organismos 
en esta temporada ya que los niveles de materia orgánica 
aumentan considerablemente; como resultado de un incremento 
en la temperatura y la afluencia fluvial, contribuyendo a que 
el sistema se comporte como un área de al1mentac1ón y/o 
crianza para los organismos que ahi se desarrollan. y 
posteriormente madurar para completar su ciclo reproductivo 
en los sistemas aledaftos. La riqueza especifica resultó ser 
mayor en primavera, siendo las especies eurihal1nas quienes 
obtuvieron un mayor porcentaje superior al 50%. Las elevadas 
temperaturas que se registran en esta temporada, pueden dar 
lugar a que muchas de 1 as espec les marinas se reproduzcan 
durante este período, esto a su vez puede estar relacionado 
con la mayor diversidad encontrada para dicha temporada as1 
como los rangos de tallas registradas y sus estadios de 
madurez gonádica avanzada. 

Los valores mínimos de abundancia. biomasa y riqueza 
especifica se reportaron para otofío; en esta temporada las 
especies dominantes ocupan el 90% del total de la comunidad. 
de los cuales los gérridos contribuyen con un 58%. siendo en 
su mayor parte individuos Jóvenes inmaduros sexualmente y de 
tallas pequefias. Por lo que se presume que los factores 
ambientales como el clima. aporte de nutrientes, materia 
orgánica, sólo les permite completar una fase de su ciclo 
vi tal. 

La diversidad íctica, como una característica del grado 
de organización de una comunidad. es una expresión de la 
estructura comunitaria (Saldaf'\a, 1987). En el presente 
trabajo mostró una variación temporal. provocada por los 
cambios climáticos ndturales del sistema a lo largo del 
muestreo. Los mayores valores de diversidad se presentaron en 
primavera, como resultado de las condiciones ambientales 
imperantes en el sistema, principalmente en temperatura y 
salinidad, al mismo tiempo. se capturó la mayor riqueza de 
especies. las cuales pudieron lncurs1onar al verse 
favorecidas por las condiciones hidrológica~ de esta 
temporada. Por otro lado. la menor d1vers1dad registrada para 
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invierno. puede ser el resultado del comportamiento biológico 
de las especies aunado al comportamiento hidrológico del 
sistema debido fundamentalmente a que el ingreso de especies 
marinas a la laguna es favorecido por los "nortes" propios de 
esta temporada como hacen referencia Franco y col. 1988 . . en 
menor riqueza y abundancia. 

Por otro lado, comparando el comportamiento de este 
parámetro con el registrado para otros sistemas podemos 
observar que es similar al de otros ecosistemas costeros 
subtropicales (Tabla 4). En general. la diversidad no es 
muy al ta. p1·esentandose especies dominantes a través de todo 
el ano. mismas que son reemplazadas en función de su 
comportamiento biológico-reproductivo o por su capacidad 
osmoreguladora constituyendose de esta manera en reguladores 
energéticos del ecosistema. 

Considerando las épocas de invierno a verano, las 
variaciones estacionales de H~n y de H'w siguen la misma 
tendencia. lo que imp 1 i ca que 1 as relaciones entre peso y 
número permanezcan constantes a 1 o 1 argo de este tiempo. 
aunque e! lo no significa que la distribución por pesos sea 
homogénea 

Al compararse la equitatividad y diversidad H'n , 
presentaron sus mayores cifras en primavera. lo que significa 
en términos ecológicos una menor dominancia de organismos. 
como resultado de las condiciones climáticas que imperan para 
dicha época ya que altae temperaturas y salinidades favorecen 
un mayor ingreso a especies que en su mayor1a son eurihalinas 
marinas as1 como de elementos permanentes de componente 
estuarino con estadías y tallas que indican un desarrollo y 
crecimiento favorables. 

En otono. las cifras de equitatividad fueron menores. ya 
que en esta época se da inicio la temporada de "nortes " . 
permitiendo e i ingreso de especies que ocasionalmente 
circundan las áreas de estudio y que por las caracter1sticas 
ambientales no pueden incursionar en otra época diferente. 
contribuyendo con el lo a reemplazar a otras especies 
frecuentes incrementándose asi la dominancia de especies. 

Espacialmente. la mayor abundancia se encontró en 
Camaronera; sitio ubicado en la laguna del mismo nombre. en 
esta área se encontró una mayor influencia marina durante el 
ciclo anual. con ~egistros de temperatura. sal1n1dad y 
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oxígeno fluctuantes. siendo la mayoría de las especies 
capturadas de origen marino y con categoría ecológica 
predominantemente eurihalina. por lo cual se considera que 
las condiciones ambientales son favorables para resultar en 
un un mayor número de especies. Mientras que en Canal 
Camaronera (Fig. 4 ) presentó el máximo valor en biomasa; 
caracterizado por su dinámica hidrológica. sustrato y 
salinidad, con temperaturas cálidas que favorece el 
desarrollo de la comunidad bentónica; la cual presenta sus 
máximos valores en abundancia y biornasa. constituyendo un 
eslabón alimenticio de los consumidores del segundo orden. 
cuya dominancia en este lugar puede ser respuesta a la alta 
disponibilidad de macrofauna en todo el ano. 

La mayor riqueza específica estuvo representada en Punta 
Grande que presenta un amplio gradiente de sal in1dad que va 
de eurihalino a oligohalino en las distintas temporadas del 
ano, siendo visitado por una amplia gama de especies con 
categorías ecológicao distintas. y de permanencia transitoria 
y poco abundante en el ciclo anual. La menor b1omasa se 
obtuvo en Camaronera como resultado de la variabilidad 
ambiental y dl comportamiento de las especies. 

De acuerdo con el analis1s de frecuencia de aparición de 
las especies en el ciclo. se observó que el mayor porcentaje 
se obtuvo para las especies temporales. las cuales ut1l1zan 
el sistema corno área de crianza y/o al imentac1ón !Yaf\ez. 
1975) esto se confirma con lo estadios de madurez gonadica 
incipientes encontrados en la mayor parte del ano. así como 
el predominio de los individuos con categoría 1ct1otróf1ca 
del segundo orden. cuya dieta alimenticia se basa en los 
aportes de materia orgánica detrital y representantt'!s de la 
comunidad bentónica como: peracáridos. bivalvos. pol1quetos. 
gasterópodos y peque nos camarones. que como 1 o indican 
algunos autores (Heald, 1972. 1974l. en este tipo de 
ecosistemas son favorables para su desarrollo. Entre los 
representantes de cada categor1a figuran: Dasyat1s s<lb1na, 
Opisthonema oqlinum. Dorosoma oetenense y Bagre mar1nus. 

Le siguen los visitantes ocasionales. los cuales 
irregularmente penetran al estuario para compietar· una f<ise 
de su ciclo vital. por lo que su aumento o d1sm¡nuc16n 
depende de una época del ano particular en cada uno dP- ellos. 
Algunos autores (Gunther. 1956. McHugh. 1967). afirman que no 
son muy importantes en las comunidades necté•rdcas eGtuar1nas. 
pero su presencia no puede pasar por desapercib1da ya que los 



Bitio::i aledafíoa a loei manglare3 constituyen un área de 
alimentación permanente. dadas las concentraciones de materia 
org~nica que en general son uniformes la mayor parte del año. 
Las especies que caracterizan a este grupo son: Cetenqraulis 
eduntulus, Anchoa mitchilli e Ictalurus filL._ finalmente 
figuran las especies permanentes del sistema lagunar, los 
cuales se consideran como verdaderamente estuarinos. ya que 
permanecen toda su vida en el estuario. pudiendo penetrar 
ocasionalmente al mar o al agua dulce (Yatlez y Nugent. 1977). 
por su amplia estabilidad ·a1 medio, abundancia y 
distribución, son los que intercambian y conducen gran parte 
de la energía dentro del sistema . Las especies 
características para este nivel son: Ariopsis felis, 
Cathorops spiixi, Diapterus auratus y Diapterus rhombeus. 

ESTRUCTURA TROFICA 

Fueron encontradas 3 categorías ictiotróficas que se han 
propuesto para lagunas costeras. De éstas. las especies más 
abundantes numéricamente. correspondieron a conswnidore de 
segundo orden (20 sp. 46.51%. con una biomasa anual de las 
cuatro localidades de 31. 96 g/m"' /atlo). A su vez. los 
consumidores de primer orden. representaron 19 especies, 
44.19%, biomasa anual de 12.02 g;m~/atlo. Los consumidores de 
tercer orden registraron. 4 especies. 9. 3%. con una biomasa 
anual de 0.09 g/nr/atlo. 

De acuerdo con estos datos. se observa que los 
consumidores de primer orden y segundo orden. presentan 
porcentajes similares. Al analizar los hábitos alimenticios 
-en ambos grupos-. más del 50 % de ellos incluye en su dieta 
trófica grandes cantidades de bentos (macro y me iobentos) . 
Este comportamiento puede ser resultado de la cadena 
alimenticia detrital llevada a cabo en los manglares. Odum 
(1970) y Heald (1969). desarrollaron un modelo para la 
comunidad de mangle rojo (Rhizophora mangle). al sur de 
Florida; en el cual explican que el material foliar de estas 
plantas es rápidamente convertido a part1culas minúsculas 
detritales. mediante diversos procesos f1sicos. químico y 
biológicos aportando enormes cantidades de materiales que van 
siendo ingeridas por un grupo de especies bentónicas 
filtradoras y excavadoras principalmente . lo que permite 
suponer que en estos sitios ex1sta una amplia disponibilidad 
de macro fauna en todo a 1 afio. Con todo esto. los peces casi 
no modifican su comportamiento alimenticio en el ciclo anual. 
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siendo las especies dominantes 
regularmente en este sistema. 

las que se presentan 

Referente a 1 os sitios de muestreo. es en Punta Grande 
donde se observó un mayor número de organismos consumidores 
primarios, secundarios y terciarios. Esto puede ser resultado 
de la amplia disponibilidad alimenticia del lugar. al 
registrarse ahi considerables concentraciones de materia 
orgánica . ya que diversos agentes (afluencia de ríos. altas 
temperaturas, mayor área foliar}, de alguna manera 
indirectamente aceleran su producción. Lo que se refleja en 
los valores de biomasa nectón1ca generados. Siendo además un 
sitio colonizado por una mayor variedad de especies 
detritívoras; siendo el detritus su alimento preferencial. 

La estación de Camaronera obtuvo la menor cantidad de 
consumidores primarios y secundarios. esto puede deberse a 
que este sitio se encuenta ubicado entre una zona 
transicional de marcada influencia marina y poco aporte 
alimenticto de origen detrital. 

Los espectros tróficos de las especies estudiadas fueron 
en genera 1 amp 1 i os, a 1 imentándose de 8 a 20 o más grupos 
tróficos distintos, lo cual muestra una gran disponibilidad 
alimenticia en los sitios analizados, en los que se 
identificaron un total de 24 grupos tróficos. La distribución 
y abundancia de estos grupos alimenticios varía de una época 
a otra. proyectándose en ios resultados de las observaciones 
presentadas para este trabaJo. 

Estacionalmente. <"n verano se observó una mayor 
variabilidad de grupos alimenticios. entre los que destacan 
el detritus, organismos bentónicos y los pastos marinos. En 
esta misma época se observaron las tal las mayores de los 
peces y un incremento en su biomasa. reflejándose en sus 
factores de condición de las especies que dominan el sistema. 
por tanto. la disponibilidad de alimento se hace considerable 
dadas las cond1ciones climaticas que favorecen su desai-·rol lo. 

La talla, generalmente pequef'la. de la gran mayor1a de 
los peces colectados. así como el estadio de madurez ~c-nádico 
incipiente II y el predominio de especies tempor3les, 
determina que el sistema lagunar sea utilizado cc•r:io un .h-ea 
de refug10. zona de alimentación y crecimiento de las 
poblaciones 1cticas. 
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REPRODUCCION 

Respecto a la proporción sexual global que guardan los 
peces, ésta fue de 1.56: 1.60 para hembras y machos 
respectivamente; manifestándose as1 la proporción real de las 
poblaciones. Estacionalmente se observan diferencias. 
principalmente en primavera dende el porcentaJe de hembras y 
machos se incrementa notablemente. Esto puede estar 
relacionado con los hábitos reproductores de algunas especies 
que dominan el sistema para dicha temporada del a~o as1 como 
las condiciones ambientales que se presentan en esta 
temporada. 

En cuanto a la madurez gonádica. el mayor número de 
organismos con estadios de maduración sexual avanzados. se 
registró en primavera: que como se mencionó anteriormente. 
aunado a las condiciones climáticas y a la diversidad de 
especies, principalmente de origen marino y organismos con 
tallas grandes, nos dá mayores argumentos para suponer a esta 
temporada como propicia para la reproducción de la mayor 
parte de las especies. Además. los individuos Jóvenes 
aumentan numéricamente a la sigui ente temporada, 
recuperándose así las poblaciones 1cticas de la época 
anterior. 

Espacialmente, Camaronera presentó un mayor numero de 
individuos con estadios de maduración avanzados. Esto puede 
ser explicado por las carecter1st1cas de este sitio lo cual 
le confiere una amplia riqueza y abundancias elevadas durante 
todo el afto, además por ser considerado por algunos autores 
(García y col .,1988), como una zona de transición en cuanto a 
factores de salinidad, temperatura y oxigeno. Austin il97ll 
en sus estudios de manglares en Florida, sugiere que los 
peces jóvenes tienen una tolerancia mayor a los extremos de 
sal inid~.d que los adultos. siendo mayor su preferencia a 
estos sitios en su reproducción. Wr1ght 119861. Herre 
(1959), Odum y Heald (1972), entre otros. senalaron además 
que los peces grandes de origen marino acuden a sitios con 
salinidades fluctuantes y los peces Jóvenes sólo ingresan por 
períodos muy cortos de tiempo en dichos lugares. 

38 



RELACIONES Y 
PESO/ LONGITIJD 

NIVELES 
DE LAS 

TROFICOS, REPRODUCCION 
ESPECIES DOMINANTES. 

y RELACION 

Los espectros tróficos de la mayoría de las especies 
dominantes resultaron ser amplios, en los que gérr1dos y 
áridos sobresalieron por presentar una mayor variabilidad en 
su dieta alimenticia. 

La distribución y abundancia de los grupos tróficos 
encontrados, varia de una época climática a otra, 
reflejándose en los cambios que se obtuvieron en las especies 
consideradas. La frecuencia de aparición de los grupos 
tróficos que varían de una época a otra tiene que ver con su 
alimento preferencial. Esto sucede porque los individuos 
analizados para cada época proceden de distintos sitios en el 
sistema. 

La mayor parte de las especies de las comunidades 
ícticas son consumidores de segundo orden que pueden 
alimentarse de una gran variedad de grupos tróficos. Los 
consumidores primarios y terciarios siempre están presentes y 
forman parte de la complejidad de la trama trófica de los 
ecosistemas estuarinos. De acuerdo a la alimentación y 
hábitos alimenticios de las especies dominantes, éstas se han 
categorizado de la siguiente manera: consumidores de primer 
orden: Cathorops spiixi, Diapterus auratusL Ach1rus lineatus, 
Gobionellus hasta.tus y Stellifer lanceollatus. Y como 
consumidores de segundo ·orden: Ariopsis fe lis, Diapterus 
rhombeus, Cichlasoma urophthalmus, Muqil curema y Centropomus 
mexicanus. 

De los consumidores de primer orden: Cathorops sp1ixi y 
Diapterus auratus, presentaron un comportamiento s1mi lar en 
cuanto a su alimentación, frecuencia y dependencia a ciertos 
sitios del muestreo. En abundancia, ambas especies tienen las 
mayores cifras de todos los organismos que dominan el 
sistema, sin embargo, las tallas que muestran en la mayor 
parte del ciclo anual son pequenas, por lo que comercialmente 
son poco explotados por los lugarefios. En hábitos 
al iment i ci os' ambas especies son bentófagas r alimentándose 
principalmente de detritus y algas. En este punto. cabe 
seftalar que algunos autores (Lara, 1981, Yanez,y col., 
1980a, 1980b, Amezcua, y col .. 1981), reportan en Laguna de 
Términos. Campeche a Cathorops soiixi como consumidor de 
segllndo orden. Por otra parte, muestran las dos especies un 
amplio espectro trófico en todo el afio, esto puede explicarse 
por su poder adaptativo, producto de su fisiología y 
capacidad osmorreguladora dada su categoría ecológica 2B . 
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Referente a frecuencia son especies que completan todo su 
ciclo vital en el interior del sistema. siendo especies 
permanentes. Al mencionar una dependencia a ciertos sitios 
del sistema, ambos organismos muestran una mayor regularidad 
en Canal Camaronera y Camaronera, sitios interiores que 
ofrecen un mayor aporte alimenticio que las partes extremas 
del Complejo lagunar. por lo que se preswne que dicha 
dependencia sea para fines de crianza y/ o alimentación más 
que de reproducción. En reproducción, Cathorops spiixi, 
presentó un mayor número de individuos sexualmente maduros 
entre julio y agosto con tal las que rebasan los 15 cm; su 
factor de condición se hace notable para estos meses y los 
ma chos de esta misma temporada presentaron huevos depositados 
en sus cavidades bucales. por lo que es en esta temporada 
cuando estos organismos se reproducen. Ob3ervaciones que 
concuerdan con las efectuadas por diversos autores como 
Reséndez. y col., 1973, Yaf'lez 1982, 1983. en .ll.lvarado, 
Veracruz y Laguna de Términos, Campeche, respectivamente. 

D1apterus auratus presentó un mayor número de individuos 
con estadjos de maduración avanzados en abril y mayo, 
coincidiendo con su elevado factor de condición, por lo que 
se cree que sean loa meses en que se reproduzca dicha 
especie. También los rangos de tal las y abund.:incia de 
organismos muestran variaciones marcadas en este tiempo. 

Achirus lineatus es una especie poco frecuente de tallas 
que no rebasan los ocho centímetros. Debido a ello. carece de 
jmportancia comercial · en el sistema. Aparece con mayor 
regularidad en Camaronera. donde presenta individuos con 
estadio III, particularmente en febrero y el arribo de 
individuos jóvenes para mayo con tal las pequeflas y con un 
fact o r de condición inferior. Referente a su alimentación, 
debido a su hábito preferentemente bentófago . la especie 
muestra una dependencia por esta área, constituyendo as 1 un 
sitio de alimentación y crianza, sin embargo , dada su 
categoría ecológica. coloniza otros sitios como Boca 
Camaronera y Punta Grande, aunque lo realice de manera 
transicional. particularmente durante la época de" nortes". 

Cichlasoma urophthalmus, aparece regularmente en Punta 
Grande; esto se puede explicar por las condiciones de 
salinidad que prevalecen la mayor parte del afio en dicha zona 
ya que es una especie eurihalina que pertenece a una familia 
típicamente dulceacu1cola, tal como lo reportan algunos 
autores en el sistema lagunar de Términos, Campec he ( Vargas , 
op . cit., 19811 mientras que en Boc a Camaronera. se le 
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encontró en mayor 
estos organismos 
gonádica inmaduro 
comienzan a variar 
constituyendo para 
desarrollo. 

número. particularmente en oto~o siendo 
de talla peque~a y estad1o de madurez 
siendo a partir de esta temporada cuando 
las condiciones ambientales drásticamente. 

la especie un área de refugio en su 

En lo concerniente a alimentación. este organismo 
muestra dependencia al lugar. ya que sus hábitos tróficos son 
carnívoros. Su época de reproducción se piensa que sea entre 
febrero y marzo. ya que el estadío III sólo se presentó en 
febrero, siendo en el mes siguiente cuando aparecieron 
individuos con talla pequer.a y estadío II. Con todo esto. se 
piensa que la especie complete parte de su ciclo vital en el 
sistema lagunar. 

Stellifer lanceollatus sólo aparece en los primeros meses 
del a~o. con tallas pequeftas y estadios gonádicos 
incipientes. De acuerdo con sus hábitos bentófagos, la 
especie tiene por preferencia los sitios del interior del 
sistema. con lo que se presume que el organismo utilice esos 
lugares como una zona de refugio o protección. ya que en 
invierno, las bajas temperaturas. salinidades y la influencia 
de los nortes. obliga de alguna forma a los organismos a 
adentrarse donde estas condiciones se muestren más 
tranquilas. Este dato. difiere con lo establecido por 
Vargas (op. cit.. 1981 l. reportado para Términos. Campeche 
donde reporta a la especie con abundancia mayor durante la 
época de secas, pudiendo utilizar al sistema como área 
protectora. completando as1 una etapa de su ciclo vital. 

De los consmnidores de segundo orden. Dí apterus rt1ombeus 
y Ariopsis felis presentaron un comportamiento semeJante en 
abundancia. alimentación y dependencia a ciertos sit1os en el 
sistema lagunar. ~as especies son las máe importante3 para 
esta categor1a ictiotróf ica por destacar en los aspectos 
anteriormente mencionados. Diapterus rhomb~us pri:.sentó en 
general tal las pequenas. mientras que Aqops1_!2 fj:_l_is obtuvo 
tallas considerables desde Julio hasta septiembre. Dadas 
estas tallas. sólo el segundo de ellos es "'xplotado 
comercialmente . ~os organismos son omnívoros con un amplio 
espectro trófico. esto viene relacionado con la categor1a 
ecológica a la que pertenecen y a su amplio poder adaptativo. 
De acuerdo a su frecuencia de aparición. pret1eren los s1t1os 
con mayor influencia marina y por lo tanto con mayores 
salinidades en el sistema. Sobre su reproducc1ón. ~r1ops1s 
felis se reproduce en Julio-septiembre. donde las tall•lB son 
mayores. con estadio gonád1co lV y con mayor factor de 
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condición. Esto viene a confirmar lo reportado por ciertos 
autores (Yafiez. op. cit .. 1981, Reséndez. 1973) acerca del 
comportamiento nidario de esta especie en dicha temporada del 
afio. 

Diapterus rhombeus parece efectuar su reproducción a 
partir de febrero a abril. ya que son los meses en que la 
población baja drásticamente. prevaleciendo en los meses de 
mayo y julio individuos con talla pequefia y madurez gonádica 
incipiente. 

Muqil . curema es una especie temporal del componente 
estuarino que se encontró con pocos representantes, pero de 
tallas considerables que llegan a rebasar los 15 cm. En Canal 
Camaronera y Camaronera se encontraron organismos con estadio 
gonadal lV en la temporada primaveral. por lo que se piensa 
que estos sitios ofrecen mayores condiciones para su 
desarrollo. completando asi una de sus fases en su ciclo 
vital. La obtención de la hueva. procedente de esto~ 
individuos le confiere una preciada importancia económica. 

Centropomus mexicanus es un organismo poco abundante. pero 
explotado comercialmente dadas las tallas que presenta en 
todo el afio. Prefiere los sitios cercanos a la desembocadura 
de los rios ya que se le encontró en Punta Grande con mayor 
regularidad, presentando organismos con estadios sexuales de 
111 en verano. donde alcanza sus tallas máximas. siendo éstas 
más pequef\as en la siguiente temporada. Sus hábitos 
alimenticios carn1voros se relacionan con el sitio en que con 
mayor frecuencia se le encuentra. esto es en verano. que es 
cuando factores ambientales diversos (temperatura. salinidad. 
afluencia fluvial. entre otros). promueve más rápidamente la 
descomposición foliar y de restos de origen orgánico. lo que 
permite tener un mayor acceso alimenticio hacia el bentos. el 
cual es a su vez visitado por peces y crustáceos de poca 
talla que se alimentan de este nivel trófico, permitiendo 
tener as1 una mayor disponibilidad alimenticia a los 
organismos pertenecientes a esta especie. 

RELACION PESO/ LONGITUD 

Las distintas estrategias biológicas de las especies 
como la reproducción y el crecimiento. originan variaciones 
en el peso y la longitud de los organismos en todo el ciclo 
vital. La relación peso/ longitud, que representa 
matemáticamente est~s variaciones. puede utilizarse para 
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comprender el comportamiento individual de cada ogan1!3mo o 
bien el comportamiento poblacional de una sol a especie en 
función del tiempo. teniendo frecuente aplicación d1recta en 
investigaciones pesqueras. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los 
coeficientes de alometr1a en las diez especies dominantes; 
muestran variaciones a lo largo del periodo de estudio. 
tendiendo hacia la isometría en primavera y verano y a la 
alometría en oto~o e invierno. Las diferencias observadas en 
esta constante para cada una de las especies de una época 
anual a otra. se debe probablemente a que los organismos van 
reflejando cambios a medida que crecen como son: 
disponibilidad illimenticia, comportamiento trófico. epoca 
reproductiva. etc 

Al efectuar una prueba estadlstica anual de comparación 
de pendientes (factor de crec1mientoJ. con un 99% de 
confiabilidad. se obtuvo que el 80% del total de las especies 
presentó un crecimiento de tipo isometrico . por lo que en 
general. el peso de los organismos es aproximadamente 
proporcional al c ubo de su longitud . La predominancia de 
especies co n estad1o qonádico inmaduro ( :i uve n1 l J. puede ser 
resultado de tal comportam ie nto. ya que .~1 no completar la 
mayoría de los organismos su ciclo vital en el interior del 
sis tema. coincide la alometr1a con las épocas de reproducción 
y desove. Sólo los 4ridos completan todas las fases de 
desarrollo, siendo en ellas donde se podr1a hablar de un 
reclutamiento continuo de organismos en todo el ano. 

NIVELES DE PRODUCCION 

Los manglares son sistemas ecol óg icos con una gran 
producción de detritus. esta fuente potencial de energ1a 
presenta uno de los prin,;ipales puntos de ¡:,art1da para la 
transferencia energética de las estru c tur ~s trof icas 
involucradas (Odum y He ald, y col .. 197 2 .1975¡ D1ver!'los 
autores como Odum (19?4) han logróido establer.0,1· la r:aden11. 
alimenticia del detritus en los pantanos del su r de flor1d11.. 
llegando a cuo.nt1fic•~r su producción a un nivel pr imar10 al 
cual lo dividen en consumidores pr1mai-:i os: que incluye o lo 
comunidad microbiana (hongos, ba c teria~ y algó~ 
microscóp1c<13) y crustáceos peque!'los 0mnívorr;s o pot·tun1st01s 
(miscidár:~os. anfípodos . braquiui-os. isópod0s. r·oi1 quetJ,s. 
copépodos. cum~ccos. harpaticoideos). l arvas de ch1ronom1dos. 
bi va !vos fi 1 tr.:.dore::i y algunas espec1es de peceg peqi:el'\os. Y 
consurn1do:res secundarios que cor.templa ~ o rgan1smoa 
carn1voros infei-1ores. superiores y deperu.lientes !d1rect a o 
1ndirectamentel de omní voros. hcrbivoros y otr 0e consumidores 
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primarioB (pece::i de tal la pequer1a juveniles l. 

Con base en la anterior clasificación, se tomó como 
referencia para este análisis a consumidores primarios al 
bentos y consumidores secundarios a organismos de primer y 
segundo orden con hábitos preferentemente bentófagos. 

De los trece grupos taxonomicos reportados para el 
bentos; los anélidos (poliquetos y oligoquetos) y peracáridos 
(anfípodos, tanaidáceos). fueron los que dominaron el 
sistema; en términos de abundancia y biomasa. Esto puede 
deberse a sus hábitos alimenticios. que según Odum {y col., 
1974). los ha catalogado como especies omnívoras 
oportunistas. Al presentar los mangiares una fuente 
a i iment i ci a permanente, estos organismos completan todos sus 
ciclos vitales generando poblaciones muy grandes la mayor 
parte del afio. 

Garc1a (1988), en sus estudios del bentos asonado a 
pastos marinos del sistema lagunar de Alvarado. reporta datos 
similares. argumentando que las especies pertenecientes a 
estos grupos son heterogéneas ,en cuanto a habitas 
alimenticios. tolerancia a los cambios físicos y distr-ibucié·n 
respecto al tipo de sedimento. 

Las mayores cifras, en términos de abundanc1a (p<:.r· 
unid.ad de área ) , corresponden a inv1erno; esto viene 
relacionado con l.a afluencia de corrientes marinas, en las 
cual es se hace más nota·b 1 e su presenc 1 a en di cha época, 
resultando así salinidades bajas, vientos, permitiendo un 
mayor ingreso de estos organismos hacia el interior del 
sistema. Estos factores les permiten presentar su mejor 
condición para fines de reproducción. Algunos autores 
(Nelson. 1979) reportan en crustáceos peracáridos, que su 
máximo potencial reproductivo es alcanzado justo en el 
período en que los peces juveniles entran a los estuarios y 
laqunas cesteras. comenzando los peces a. alimentarse de estos 
organismos. Por lo que los grupos bentónicos. numéricamente 
representativos en este trabajo, coinciden con los períodos 
de desove y crecimiento reportados por dicho autor. Referente 
a las cifras menores de abundancia (por unidad de área y 
vo 1 umen l . se presentaron en otoflo, época en que se 
presentaron cambios drásticos en las condiciones ambientales 
como es: bajas salinidades lo que 1ndica quizá un 
desplazamiento de individuos bentónicos hacia las áreas más 
adecuadas, dado su origen marino. hábitos y comportamiento 
alimenticio. permitiendo su desarrollo para que en !a 
temporada climática .siguiente completen sus ciclos vit .. lles 
con la reproducción. 44 



En lo concerniente a biomasa Cpor unidad de area ). los 
valores altos fueron alcanzados en primavera; donde debido a 
los factores climáticos presentados en esa época del afto, es 
acelerada la descomposición de restos orgánicos en manglares 
bajo la acción microbiana proveyendo de una mayor producción 
detrital, la cual les permite desarrollarse plenamente. Sin 
embargo. en el verano, sus cifras bajaron drasticamente como 
resultado del origen marino de estas especies, as:! como de 
sus hábitos filtradores y excavadores. ya que las lluvias 
provocan un constante arrastre del material sedimentario 
quedando suspendido éste y también como consecuencia de las 
bajas salinidades. Estos organismos tienen que adentrarse a 
las partes más someras de la laguna como son en las zonas 
aledaf'ias a la laguna de Alvarado. 

Espacialmente Canal Camaronera presentó las mayores 
cifras numéricas en abundancia y biomasa. mientras que Boca 
Camaronera obtuvo los valores m~s pequef'ios. Esto viene 
relacionado con los factores ambientales que prevalecen en 
dichos lugares como son: salinidad, aporte de materia 
orgánica. corrientes, ubicación geográfica, etc. 

Tomando en cuenta las proporciones del cllinchorro. se 
calculó la unidad de área. para cuantificar la producc1on de 
los peces bentofagos. observandose para inv1erno la mayor 
cifra con 357. 7586 g/ m"' y el menor valor en otof'io con 
19.2494 g/ m"'· Este intervalo coincide con el analizado por 
el bentos (en abundancia por unidad de área). Lo que sugiere 
que al existir una mayor abundancia bentónica. la 
disponibilidad del alimento se incrementa. Esto. quizá puede 
ser explicado por las condiciones ahi presentes. permitiendo 
a la comunidad bentónica completar sus ciclos vitales y que 
el necton forma parte de la cadena trófica del material 
detrital en los manglares. manteniendo un equl ibrio 
ecológico. 

En cuanto a los sitios de muestreo, la mayor producción 
íctica se registró en Punta Grande para invierno con 54.5828 
g / m"' y su menor cifra para otof'lo con 2. 6176 g / m'"'. Punta 
Grande es un sitio cercano a la laguna de Alvarado donde 
donde de una manera indirecta se presentan los porcentajes de 
mater·ia orgánica altos; particularmente en verano donde 
diversos factores (temperatura. salinidad. o.fluencia de r1os 
aledaf'los. entre otros). promueven mas rápidamente la 
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deecompoBicit'.in de t1ojaraBca y restos organicos muertos, 
pudiendo así tener un mayor acceso alimenticio a los 
principales representantes bentónicos cuyos hábitos 
alimenticios se caracterizan por ser filtradores y 
excavadores. Contrariamente Boca Camaronera en oto~o presentó 
baja producción de materia orgánica. esto puede ser resultado 
de la escasez de cobertura foliar, poca afluencia 
dulceacuícola. lo que reviste ~n la baja disponibilidad 
al imenUcia al bentos y por lo tanto. de sus alimentadores 
nectónicos . 

CONCLUSIONES 

Los sitios muestreados en el sistema lagunar de 
Alvarado,Veracruz. presentaron temperaturas y salinidades 
máximas para la época de primavera. en tanto que los valores 
mínimos se dieron en invierno. la salinidad disminuyó en 
verano. por las precipitaciones generadas en dicha época. En 
términos generales. se presentaron aguas de tipo mesohalino. 
Las cuantificaciones de oxígeno disuelto siempre se 
mantuvieron por encima · del valor letal para peces en sistemas 
lagunares y los valores máximos de transparencia se ubicaron 
en los sitios cercanos a las bocas, mientras que en lugares 
cercanos a la laguna Alvarado y Buen País. registraron las 
cifras mínimas. 

Se encontraron 43 especies pertenecientes a 21 familias 
y 37 géneros. De las diez especies características dentro del 
sistema lagunar , por sus aspectos poblacionales y 
comunitarios sobresalieron: Cathorops spiixi. Diapterus 
auratus, Diapterus rhombeus, Ar1opsis fel is y Achirus 
l ineatus. 

La abundancia numérica. biomasa y riqueza específica de 
las poblaciones de peces . presentan una dinámica que responde 
a las fluctuaciones ambientales que prevalecen a lo largo del 
afio, y por lo tanto , la estructura de la comunidad se 
encuentra controlada por procesos climatico-meteorológicos. 
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La diversidad 1ctica mostró una variación temporal. 
provocada por los cambios climáticos naturales del sistema. 
La mayor diversidad (H'nl se presentó en primavera. en tanto 
que la menor se observó en otoflo. como resultado de las 
condiciones ambientales y de los ciclos biológicos de las 
especies. 

Espacialmente la mayor abundancia se registró en 
Camaronera. dadas las condiciones ambientales que se 
presentaron en la mayor parte del afio. Canal Camaronera es un 
sitio que debido principalmente a su estabi l 1dad de 
corrientes, sustrato. salinidad. temperatura y con un mayor 
aporte de materia orgán1c;a. favorece el desarrollo ele los 
niveles tróficos pr1mar1os de la mayor parte de los 
organismos nectónicos. El amplio rango de salinidades en 
Punta Grande, fue el factor principal para que se obtuviera 
la mayor riqueza espec1fica todo el afio. 

Las especies encontradas en este trabajo se componen; 
desde el punto de vista de su permanencia en la comunidad en: 
especies temporales, 20 (46.51%), las cuales utiLzaron el 
sistema como área natural de crianza y/ o alimentación: 
visitantes ocasionales, 16 (37.21%) que irregularmente 
penetran al estuario para completar sólo una fase de su ciclo 
vital y las especies permanentes, 7 (17.28%) que permanecen 
toda su vida en el estuario. pudiendo penetrar ocasionalmente 
al mar o al agua dulce, siendo los que intercamb1an y 
conducen gran parte de la energía dentro del sistema. 

Respecto a las categorías ictiotróficas evaluadas en 
esta comunidad, se observa que los consumidores de pr1mer y 
segundo orden mostraron numéricamente un rango de var1ación 
mínimo, sin embargo, el 60% de ellos fueron predominantemente 
bentófagos, por lo que este grupo desempe~a un papel 
importante regulando y condicionando en espacio y tiempo a 
las comunidades en cuestión, resultado de las grandes 
concentraciones de materia orgánica generadas por- los 
manglares; aunado a la biomasa de los peces aqu1 encontrados. 
se deduce que dependen directamente de las caracter 1st i cas 
ecológicas del habitat. 

En cuanto a las especies dominantes y caracteristicas, 
para fines de análisis, se dividieron en dos grandes grupos: 
consumidores de primer orden ( CatJ.lQ.rops ~.i_ixi, ºL~r.us 
auratus._ Achirus lineatus, gobionellus fil1ptatus y ~1.~J..lifer: 
lanceollatusl y como consum1dores de segundo orden 1Ar..i.2PP.1A 
felis, Diapterus rhombeus, Cichlasoma urophthalmus, Mug1l 
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curema y Centropomus mexicanusJ .Del primer grupo. Cathorops 
spi ixi y Diapterus aura tus, presentaron un comportamiento 
similar en cuanto a alimentación. hábitos alimenticios. 
abundancia. frecuencia y dependencia a ciertos sitios del 
muestreo y categoría ecológica. ocurriendo a sitios 
preferenciales del sistema con fines de crianza y/ o 
alimentación más que de reproducción. 

Debido a las tallas que presentó Cathoropsesta spixii 
la mayor parte del af'io es poco explotada comercialmente por 
los lugareflos. 

Achirus 1 ineatus se consideró como una especie poco 
frecuente. carente de importancia comercial. bentófaga. de 
tallas predominantemente pequef'ias. que de acuerdo a su 
comportamiento nos hace suponer que en primavera efectúe su 
reproducción fuera de los sitios analizados para este 
trabajo. 

Cichlasoma urophthalmus es una especie que no muestra 
dependencia al lugar. Se cree que su época de reproducción 
sea a fines de invierno y principios de primavera. y que por 
sus tallas y estadías de madurez gonád:ica complete sólo parte 
de su ciclo vital en el sistema lagunar. 

Stellifer lanceollatus 
meses del afio. de acuerdo a 
frecuencia. se presume que 
lugares como zonas de refugio 

sólo apareció en los primeros 
sus tallas. estadío gonádico y 
este organismo utilice estos 

o protección. 

De los consumidores de segundo orden: Diapterus rhombeus 
y Ariopsis fe lis se consideraron como las más importantes 
para esta categoría. Ambas especies muestran simi 1 i tudes en 
cuanto a su comportamiento trófico, tal como sucedió con 
Diapterus auratus y Cathorops spiix:i. 

Dadas sus tallas. sólo Ariopsis felis es explotada 
comercialmente. En reproducción, Ariopsis felis se reproduce 
a principios de verano. mientras que Diapterus rhombeus 
parece efectuar su reproducción a fines de invierno y 
principios de primavera. 

Mugil curema y Centropomus mexicanus presentaron pocos 
representantes de tallas gandes. por lo que son poco 
explotados comercialmente. La primera de ellas es detritívora 
y la otra de h6bitos carnívoros. En reproducción. Muqil 
curema sólo representó estad1os de madurez avanzados en 
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primavera. completando sólo una fase de su ciclo vital. 
Centropomus mexicanus presentó en verano estadíos gonádicos 
avanzados, por lo que se cree que a fines de esa época 
efectúe su reproducción . 

Los coeficientes de alometría. mostraron variaciones a 
lo largo del período de estudio. presentando un crecimiento 
isométrico en primavera y verano y alometrla para otoflo e 
invierno. El factor de condición de las especies. coincidió 
con los períodos de probable desove. Sólo en los áridos que 
completan todas las fases de su desarrollo en el sistema . 

Los organismos representantes de la comunidad bentónica 
fueron considerados como el nivel primario de producción. 
destacando, por su abundancia y biomasa. los anélidos y 
peracáridos. Las mayores cifras en abundancia bentónica 
correspondieron a la temporada de invierno, debido a factores 
f is i cos que les permiten presentar su mejor cond i e i ón con 
fines reproductivos. coincidiendo con los períodos de desove 
y crecimiento de los peces juveniles. mientras que la menor 
cifra se presento en otoflo, temporada el imática expuesta a 
cambios drásticos en las condiciones ambientales. En bio~~sa. 
los valores altos se alcanzaron para primavera. por sus 
condiciones climáticas que promueven una mayor disponibilidad 
de materia orgánica y en verano las cifras de biomasa 
bajaron, por las categorías ecológicas de los organismos 
bentónicos y sus hábitos alimenticios. 
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Tabla 1. Parámetr·os ambienta 1 es por temporadaei de 1 aiio, .;.n el 
Sistema lagunar de Alvarado. Ver .. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

INV. 

PRI. 

VER. 

OTO 

TEMPERATURA - SALINIDAD - OXIGENO - TRANSPARENCIA M.O. 
ºC º / ºº p.p. m. e. m. % 

s 23.9 

p 23.3 

s 28.3 

p 28.5 

8 31. 5 

p 30.9 

a 27.8 

p 27.6 

10.2 

11.0 

20.0 

20.0 

o 

o 

2.3 

2.4 

7.9 

9.2 

4.6 

2.5 

6.1 

4.9 

6.5 

7.6 

31 

36.6 

28 .4 

19.7 

0.44 

o 95 

l. 07 

0.37 

Tabla 2. Parámetros ambientales por SlllOS de muestr"'o en el 
Sistema lagunar de Al varado. Ver .. Die. 11987 Nov. 19813. 

TEMPERA'l\JRA - SALINIDAD TRANSPARENCIA M.ú 
"C o/00 e.ro. % 

s 27.l 9.5 2t:I. l o. 37 

BOCA 
CAMAR. p 26.7 7.1 

s 27. 1 8.7 :.:J.5 U.75 
CAMAR. 

p 26.7 9 .1 

s 26.8 8.3 31. o u Bl 
CANAL 
CAMAR. p 27.0 8.4 

a 27.3 6.3 31.U r). 9U 
PUNTA 
GRANDE p 26.2 
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Tabla 3. Lista taxonómica de las especies asociadas a las riberas 
de manglar del Sistema lagunar de Alvarado. Ver .. Dic. 1987 - Nov. 1988 

Phylum: 

Clase : 

Orden: 

Suborden: 

Familia 

Género 

Clase: 

División: 

Subdivisión: 

lnfradivisión: 

Orden : 

Suborden: 

Farr.i l ia 

Género 

Género 

Familia 

Género 

CHORDATA 

VERTEB.RATA 

CHONDRICHTHYES 

MYLIOBATIDOIDp 

D.l\SYATIOAE 

Dasyatie. Rafinesque. 1810. 

Dasyat1e sabina (Le Sueur. 1824) 

OSTEI CHilfiES 

HALECOSTOMI 

TELEOSTEI 

CVPLEOMORPHA 

CUPLEIFORMES 

CUPLEOIDEI 

CLVPEIDAE 

Ophiethonema . Gil. 1861. 

Ophiethonema oqlinum. Le Sueur. 1782. 

Doroeoma . Gunther. 1660. 

Doroeorna petenenee. CGunther. 1866). 

ENGRAULIDAE 

Anchoa. Jordan y Evennann: 1627 . 

Anchoa m1tch1111 (Cuvier y Valenciennes , 18361. 
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Género 

Infradivisión: 

Superorden: 

Orden: 

Familia 

Género 

Fami 1 ia 

Género 

Género 

Género 

Superorden: 

Orden: 

Familia 

Género 

Superorden: 

Orden: 

Superorden: 

Cetengraulis. Gunther. 1868. 

Cetengraulis eduntulus (Cuvie1·, 1829). 

EUTELEOSTEI 

OSTARIOPHYSI 

SILURIFORMES 

ICTALURIDAE 

Ictalurus. Rafinesque. 1820. 

Ictalurue ep 

ARIIDAE 

Bagre. Oken. 1817. 

Bagre marinul!I (Mitch111. 1815 l. 

Ariopeis. Cuv1er y Valenciennes, 1840. 

Ariopaie te lis IL1nnaeus. 17661. 

Cathorope. Gunther. 1864. 

Cathorope epiixi IAgassiz. 1829i. 

PARACANTHOPTERYGII 

BATRACHOIDIFOMES 

BA TRA CHO ID IDAE 

Opsanue. Raf1nesque. 1818. 

Opsanus beta !Goode y Beach. 1837i. 

ACAN11iOPTERYGI I 

CYPRYNODONTIFORMES 

EXOCOETI DAE 
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Fam~lia 

Género 

Familia 

Género 

Orden: 

Suborden: 

Familia 

Género 

Orden: 

Suborden' 

Familia 

Género 

Fami 1 ia 

Género 

Género 

Hl'>HRAMPHIDAE 

Hyporhamphu• Gill. 1659. 

Hyporhamphus roberti lCuvier y Valenciennes. 1846l. 

BELONIDAE 

Strongylure Van Hasselt. 1624. 

Strongylure notate <Poey. 18601. 

Strongylura marine (Walbaum. 17921. 

SCORPAENIFORMES 

SCORPAENOIDEI 

TRIGLIDAE 

Prionotu• Lacepede, 1802 

Prionotu• punctatu• <Blonch. 17931. 

PERCIFORMES 

PERCOIDEI 

CENTROPOMIDAE 

Centropomus Lacepede. 1802. 

Centropoaius undec1mal.1• <Blocr.. 17921. 

Centropomu• mexicanu• <Bocourt. l860J. 

CARANGIDAE 

Caranx Lacepede. 1802. 

Caranx latue <Agas31z. 18291. 

Selene Lacepede. 1803. 

Selene vomer CLinnaeu!!I. 1758l. 
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Género 

Familia 

Género 

Género 

Género 

Fam1lia 

Género 

Género 

Fami 1 ia 

Género 

Género 

Género 

Familia 

Oligoplite• Gill. 1863. 

Oligoplitee eaurue (Bloch y Schneider. 1801>. 

GERRIDAE 

Eucinoetomus Baird y Girard. 1854. 

Eucinoat.omua iaelanopterus CBleeker. 1863). 

Eugerres Jordan y Evermann. 1927. 

Eugerrea plumieri (Cuvier y Valenciennes. 

Diapterus Ranzani. 1840. 

Diapterua rhombeus (Cuvier y Valenciennes. 

Diapterus aura tus (Ranzani. 1842). 

SPARIDAE 

Archoaargua Gill. 1865. 

Archoaargua probatocephalus <Walbaum. 1792). 

Lagodon Holbrook. 1855. 

Laqodon rhomboidea (Linneo. 17661 

SCIAENIDAE 

Micropogoniaa Cuvier y Valenciennes. 1830. 

Micropogonias furnieri (Desmarest. 1822). 

Stellifer Oken. 1817. 

Stellifer lanceollatus (Holbrook. 1855). 

Bairdiella Gil l. 1861. 

Bairdiella chrysura (Lacepede. 1802). 

CICHLIDAE 

1830). 

1820). 



Género 

Género 

Género 

Suborden 

Fam1 l ia 

Género 

Suborden: 

Fami 1 ia 

Género 

Suborden: 

Fami 1 ia 

Género 

Género 

Petenia Gunther, 1826. 

Petenia eplendida (Gunther. 1869)' 

Cichlaeoma Swa.ison, 1839. 

Cichlal!IOl!lll ell 1oti (Regan. 1876)' 

Cichlaeoma helleri (Regan, 1876). 

Cichlaeoma urophthalmus (Gunther. 1862). 

Oreochromie Gunther, 1894. 

Oreochromie niloticue (Lunnaeus. 1757). 

MUGILOIDEI 

MUGILIDAE 

Mugil Linnaeus, 1758. 

Mugil curelil4 (Valenciennes. 1836: 

Mugil cephalul!I (Linneo, 17581. 

POLYNEMAIDEI 

POLYNEMIDAE 

Polydactylua Lacepede. 1803. 

Polydactylue octonemue (Girard. 1858). 

GOBIODEY 

ELIOTRIDAE 

Dormitator Gil!. 1862. 

Donnitator maculatue !Bloch. 1785). 

Eliotrie Bloch y Schneider. 1801. 

Eliotria pisonie (Gmelin. 1788). 
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Familia 

Género 

Género 

Género 

Orden: 

Suborden: 

Familia 

Género 

Suborden: 

Fam1l1a 

Género 

GOBIIDAE 

Gobionellue Girard. 1858. 

Gobionellua haatatue (Girard. 1858). 

Gobioidee Lacépede. 1798. 

Gobioidea brouseonnetti <Lacépede. 1891). 

Guavina Blecker. 1874. 

Guavina guavina (Cuvier y Valenciennes. 1837). 

PLEURONECTIFORMES 

PLEURONECTOIDEI 

BOTHIDAE 

Cytharichthys Blecker. 1862. 

Cytharichthys spllopterus <Gunther. 1862.1. 

SOLEúlDEI 

SOLEIDAE 

Achirus Lacépede. 1801. 

Achirus Jineatus ILinnaeus. 1725l 

6.6 



Tabla 4 . Valores de Diversidad C H'n - Número; H' w - peso) de -
comunidades de peces en Sistemas estuarinos de Centro y Norteamérica. 

H' n H'w Localidad 

1. 3 - l. 7 Sapelo y St. Chatherines 
Sound. Georgia. 

0.35 - 1.7 Estuario Patuxent. Chesa-
peake. 

l. 79 - 3.73 Wakul la y St. Marks.Flo. 

1.12 Bahía Apalachicola. Flo. 

1. 52 - 2.28 Laguna Chautengo.Gro.Héx. 

1.69 - 2 . 53 Laguna Tres Pal os . Gro . . Méx . 

1.43 2.18 l. 05 Puerto Real , Laguna de Tér-
minos . Campeche.México. 

2.00 - 1.19 2.35- Sietema lagunar de Alvara-
1.34 do, Veracruz. México . 
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Tabla 5. Datos poblacionales por sitios de muestreo del Sistema 
lagunar de Alvarado. Ver .. D1c. 1987 - Nov . 1988 . 

PUNTA GDE . CANAL CAMAR . CAMAR. BOCA CAMAR. 

ABUN . 1061 1672 1913 1835 

No. ind. 

BIOM. 20731.5 23552.7 15619 . 8 17516.3 

g. 

R. E. 36 23 26 22 

No. Bp. 

Tabla 6. Indices de diversidad ecológica <en términos de 
abundancia), del Sistema lagunar de Alvardo. Ver .. Dic. 1967 - Nov . 
1988 . 

Temporada No. Bp. H'n H'w s J'n 
anual 

INV 25 l. 4435 1 .9317 3.2188 0.4484 

PRI - 29 l. 7766 2 . 0139 3 . 3672 0 . 5282 

-"VER 22 1 .4692 1.7302 3 . 0910 0 .47')3 

:OTO 21 1.3505 1.6921 3 . 0445 0 . 4435 

Tabla 7 . Componentes comunitarios del Sistema lagunar de 
Alvarado, Ver .. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

VISITANTES OCASIONALES 

l - 30% 

ESPECIES PERMANENTES 

31 - 70% 

Cetengraulis eduntulua Daayat1s sabina 

Anchoe m1tch1111 

Ictaluru• ep. 

Oph1ethonema oglinum 

DoroeOlllll p•t•n•n•• 
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RESIDE?-ITES PERMANENTES 

71 - 100-.. 

Ariop1111• f•l1• 

Cathorope ep11xi 

Centropomue mex1eanue 



Hyporhamphua roberti 

Oligoplitea aaurua 

Selene vomer 

Caranx latua 

Arch. probatocephalua 

,Lagodon rhornboidea 

Mugil cephalua 

Dormitator maculatua 

Eliotria piaonia 

Guavina guavina 

Prionotua punctatua 

Cichlaaoma ellioti 

Cichlaaoma helleri 

21 sp. 

37.21% 

Diapterua rhombeua Bagre marinua 

Strongylura notata 

Strongylura marina 

Polydactylua octonemua 

Centropomua undeeimalia 

Eueinoatomua melanopterua 

Mieropogoniaa turnieri 

Stelliter lanceollatua 

Diapterua auratua 

Eugerrea plumieri 

Achirua lineatua 

Bairdiella ehryaura 

Mugil curema 

Gobioidea brouaaonnetti 

Gobionellu• haatatua 

Opaanua beta 

Citharichthya apilopterua 

Petenia aplendida 

Cichlaaoma urophthalmua 

Oreochromi• niloticua 

20 sp. 

46.51% 

6 9 

7 sp. 

16.28% 



Tabla 8. Datos alimenticios de las especies asociadas a las 
riberas de manglar del Sistema lagunar de Alvarado. Ver .. Dic. 1987 -
Nov. 1988. 

CATEGORIA 

ICTIOTROFICA 

CONSUMIDORES 

DE 

SEGUNDO ORDEN 

CONSUMIDORES 

DE 

PRIMER ORDEN 

CONSUMIDORES 

DE 

TERCER ORDEN 

HABITO 

ALIMENTICIO 

BENTOFAGA 

HERBIVORA 

DETRITIVORA · 

PLANCTOFAGA 

OMNIVORA 

BENTOFAGA 

CARNIVORA 

CARNIVORA 

No. ESPECIES 

11 

4 

3 

8 

7 

5 

4 

70 

ALIMENTOS 

PREFERENCULES 

BIVALVOS, PERACARIDOS. 
ANELIDOS. COPEPODOS. 
GASTEROPODOS. ISOPODOS. 
MISCIDACEOS. LARVAS DE 
QUIRONOMIDOS. 

PASTOS. SEMILLAS.ALGAS 
FILAMENTOSAS. 

DETRITIJS. 

CLADOCEROS. 
FORAMINIFEROS. 
OSTRACODOS. 

ALGAS FILAMENTOSAS. 
PASTOS Y PORCION 
EQUIVALENTE DE 
ANFIPODOS. TANAIDACEOS 
Y OTROS ORGANISMOS 
DEL PERIFITON. 

JAIBAS.. CRUSTACEOS. 
BRAQUIUROS, CAMARONES 
PEQUE~OS. 

PECES. INSECTOS EN 
EQUIVALENTE CON BENTOS 

PECES E INSECTOS 
EXLUSIVAMENTE 



Tabla 9. Producción del bentos (unidad de 4rea). asociado a 
riberas de manglar del Sistema lagunar de Alvarado . Ver .. Dic. 1987 -
Nov . 1988 . 

TEMPORADA PRODUCCION 
ANUAL ABUNDANCIA BIOMASA 

org/m"' g/ m" 

INV 7521 . 3616 959.0794 

PRI 4249.0888 1120.5909 

VER 3907.0000 8.6598 

OTO 2002.4445 11. 9218 

Tabla 10. Producción de la ictiofauna bentónica asoci~da a las riberas 
de manglar del Sistema lagunar de Alvarado. Ver .. Dic. 1987 - No·1. 19.:38 

TEMPORADA PRODUCCION 
ANUAL ABUNDANCU. BIOMASA 

org/llf' g/m"' 

INV 0 . 8998 6 .5435 

PRI 0.4662 7.4748 

VER 0.8657 10.9104 

OTO 0 . 3023 1 .0626 

7l 



Tabla 11. Espectro trófico de Ariopsis felis por temporada anual 
en el Sistema lagunar de Alvarado, Ver .. Dic. 1987 -Nov. 1988. 

TIPOS INV. PRI. VER. OTO. 
ALIMENTICIOS % % % % 

DET 42,64 22.55 15.17 
AMP 1.51 1.24 5.39 
ALG 18.96 4.79 11. 92 3.66 
BIV 8.63 0.44 0.80 
TAN 3.50 9.78 2.33 
ISO 0.48 3.86 
MIS 0.46 
PEZ 13.66 12.62 17.04 68.65 
JAI 0.34 13.53 15.98 
CAM 2.06 16.56 1.29 6.98 
SEM 6.46 
INS .l.22 26.61 1.08 0.66 
BRA 2.25 0.85 0.20 
PAS 4.30 22.44 3.87 
GAS 2.16 
OST 4.87 
CRU 0.33 

Tabla 12. Espectro trófico de Cathorops spi ixi, por ~emporada anua l 
en el Sistema lagunar de Alvarado, Ver .. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

TIPO INV. PRI. VER. OTO. 
DE % % %' % 

ALIMENTO 
TAN 10.9 14.31 1.89 2.67 
DET 41.93 24.93 25.97 
ANF 7.52 0.94 2.00 10.67 
GAS 5.40 13.59 1.68 3.48 
BRA 0.38 o .16 1. 56 
ALG 16.37 11.28 15.24 23.01 
BIV 6.92 10.01 5.95 4.61 
QUI 0.10 o .10 0.18 
CAM 5.53 
PAS 0.89 11.34 11. 98 15.27 
Jl\I 4.03 4.15 5.87 
ISO 0.03 0.26 0.03 o .15 
PEZ 0.88 2 . 57 0.29 
OLI 0.19 0.32 
COP 0.04 2.58 2.49 
OST 0.61 4.63 6.75 
FOR 3.02 
SEM 1.09 0.01 
CRU 0.53 5 . 53 18.87 
INS 2.67 11. 78 9.77 
POL 0.31 
CIR 1.50 
MIS 72 

0.29 



Tabla 13. Espectro trófico de Diapterus auratus. por temporada anual en 
el Sistema lagunar de Alvarado. Ver., Dic. 1987 - Nov. 1988. 

TIPO DE INV. 

ALIMENTO % 

DET 50.60 
ALG 3.25 
PAS 7.63 
TAN 19.32 
BIV 4.39 
BRA 1. 31 
INS 1.09 
ANF 10.07 
ISO 0.87 
Ci\M 0.33 
POL 1.14 
CRU 
F'OR 
OST 
COP 
GAS 
CIF! 
QUI 

PRI. 

% 

29.46 
7.04 

20.41 
5 .16 
2.06 

12.09 

3.83 

6.04 

7.96 
5.95 

VER. 

% 

8.72 
20.01 
3.45 
9.24 

10.59 
5.70 
2.04 
9.93 

0.64 
0.06 

15.99 

9.87 
3.25 
0.42 

0.09 

OTO. 

6.70 
14.83 

3.25 
5.83 
3.27 
0.31 

12.99 
1.15 

39.80 

5.84 
2.67 
0.35 
2.76 
0.25 

Tabla 14. Espectro trófico de Diapterus rhombeus, por temporada 
anual en el Sistema lagunar de Alvarado, Ver., Dic. 1987 - Nov. 1988 

TIPO DE INV. 

ALIMENTO % 

DET 46.22 
BRA 2.65 
TAN 9.74 
i\NF 7. 23 
PAS 9.02 
INS 2.50 
OST 0.82 
ALG 8.16 
CRU 2.69 
BIV 10.97 
ISO 
FOR 
COP 
CAM 
GAS 

n 

PRI. 

% 

21.51 
2.83 
7.55 

12.39 
26.87 

4.64 
2.49 
7.07 
5.23 
2.77 
2.77 
0.76 
.3. 12 

VER. 

% 

7.50 
0.40 
9.89 
9.34 

14.00 
5.08 
2.99 

27.94 
10.37 
5.95 
0.16 

l.12 

5.26 

OTO. 

11.57 
2.65 

0.79 
44.53 
22.94 
4.94 

12.58 



Tabla 15. Espectro trófico de Achirus lineatus, por temporada -
anual en el Sistema lagunar de Alvarado, Ver .. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

TIPO DE INV. 
ALIMENTO % 

ALG 11.41 
DET 65.90 
BRA 2.05 
CRU 3.81 
ANF 7.56 
CAM 6. 77 
PAS 2 .50 
TAN 
BIV 
OST 
PEZ 
POL 
QUI 

PRI. 
% 

1.60 
59.20 
18.70 

1.91 

2.53 
16.06 

VER. 
% 

11. 79 
19.10 

12.66 
13.79 

12.58 
1. 74 

15.38 
12.96 

OTO. 
% 

25.65 
13.98 
23.?.3 

25 70 
11. 44 

Tabla 16. Espectro trófico de Gob1onellus hastatus, por tempor~d~ 
anual en el Sistema lagunar de Alvarado. Ver .. Dic. 1987 Nov. l9dü 

TIPO DE INV PRI VER. OTIJ. 
ALIMENTO % % % % 

PAS 100 11 . 91 .i5 
CRU 25.09 
ERA 6 96 
ANF 12.)3 o .74 
ISO 0.69 
DET 16.06 9 . .39 73.64 
TAN 5.79 
ALG 15.43 79.01 2.3. }fl 

COP 3.14 4.60 
BIV 2 30 
OST 2.99 
QUI o. 17 
INS 63 

7~ 



Tabla 17. Espectro trófico de Cichlasoma urophthalmus, por 
temporada anual en el Sistema lagunar de Alvarado, Ver., Dic. 1987 -
Nov. 1988. 

TIPO DE INV. 
ALIMENTO % 

CAM 4.45 
CRU l. 08 
PAS 23.55 
ANF 10.75 
QUI 0.02 
BRA 3.10 
SEM 0.34 
BIV 12.87 
DET 30.54 
INS l. 06 
ALG 12.24 
OST 

PRI. 
% 

12.28 
21.87 
18.28 

21.01 

1.05 
20.35 
5.16 

VER. 
% 

OTO. 
% 

0.99 
10.29 

84.66 
3.43 

0.43 

Tabl" 18. Espectro trófico de Muqil curema, por temporada anual er1 el 
Sistema lagunar de. Alvarado, Ver .. Dic. 1987 - Nov. J.988. 

TIPO DE INV. 
ALIMENTO % 

DET 25.78 
ALG 74.22 
INS 
GAS 
PAS 
BIV 
OST 
SEM 
CRU 

PRI. 
% 

47.97 
37 .11 

8.53 
0.30 
6.09 

VER. 
% 

50.00 

43.45 

6.55 

OTO. 
% 

31. 90 
65.52 

2.20 
0.20 
o .18 

Tabla 19. Espectro trófico de ptellifer lanceollatus. por 
temporada anual en el Sistema lagunar de Alvarado, Ver .. Dic. 1987 -
Nov. 1988. 

TIPO DE 
ALIMENTO 

BRA 
TAN 
DET 
CRU 
BIV 

INV. 
% 

69.09 
23.04 
5.48 
2.44 

100.00 

PRI. 
% 

VER. 
% 

OTO. 
% 



Tabla 20. Espectro trófico de Centropomus mexicanus, por temporada 
anual en el Sistema lagunar de ll.lvarado, Ver .. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

TIPO DE INV. PRI. VER. OTO. 
ALIMENTO % % % % 

CAM 19.80 100 22.25 41.04 
DET 27.46 
ll.LG 3.42 
BIV 16.92 
TAN 7.22 
CRU l. 9éi 4.99 23.60 
INS 0.60 26 .6"' 35.36 
PEZ 13.60 
ANF 6.12 46.12 
ISO 2.63 
POL 0.30 

Tabla 21. Resultados de la prueba estadística de "t" para el 
indice de alometr1a (b} de las especies dominantes en el Sistema 
lagunar de ll.lvarado. Ver .. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

ESPECIE tt te bt be 

c. llpi ixi INV. 2.576 -1601.45 3.0 2.9347 

PRI. 2.576 - 176.9l, 3.0 3.2189 

VER. 2.576 - 324.42 3.0 2.8430 

OTO. 2.617 31.46 3.0 2.9410 

o. auratull INV. 2.576 -1645.16 3.0 3.2410 

PRI. 2.576 -8860.66 3.0 3.0325 

VER. 2.576 -1194534 .16 3.0 3.1934 

OTO. 2.576 -2387.50 3.0 3.0292 

o. rhombeull INV. 2.576 -1220.80 3.0 3.0725 

PRI. 2.576 -19210.12 3.0 2.9361 

VER. 2.576 -334.33 3.0 3.1618 

OTO. 2.617 -5967.73 3.0 3.0592 

.76 



A. fel is INV. 2.617 -433.73 3.0 2. 9118 

PRI. 2.704 -93.48 3.0 2.9958 

VER. 2.704 -12.82 3.0 3.0123 

OTO. 3.169 - 24.52 3.0 2.9791 

A. lineatus INV. 2.660 -543.34 3.0 3.7577 

PRI. 2.977 -231.50 3.0 3.2725 

VER. 2.660 -3.28 3.0 2.8327 

OTO. 5.841 -726.67 3.0 2 .7055 

G. hasta tus INV. 

PRI. 2.617 -26698.90 3.0 2.5826 

VER. 2.660 -20756. 79 3.0 1.8223 

OTO. 5.841 79.99 3.0 J.9486 

c. urophthalmus INV. 2.750 2 .47 3.0 2.'3645 

PRI. 9.926 45.43 3.0 2.7640 

VER. 

OTO. 2.704 -137.38 3.0 2.8228 

M. curema INV. 9. 926 -22466 52 3.0 2.5226 

PRI. 2.750 -53.51 3.0 2 .7707 

VER. 

OTO. 2.977 2 .10 3.0 2 6908 

s. lanceollatue INV. 2.660 -86.71 J.O ) . 2J2J 

PRI. 

VER. 

OTO. 

17. 



C. mexicanu3 INV. 

PRI. 

VER. 

OTO. 

2.619 

3.250 

4.604 

78 

-1. 39 

5.82 

6395.01 

3.0 

3.0 

3.0 

2.3352 

3.0874 

3.0113 
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Fig. 12 Aspectos comunitarios de la comunidad nectónica asocia
da a manglar del Sistema lagunar de Alvarado, Ver., 
Dic. 1987 - Nov. 1988. 
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Fig.13 Distribución teórica •z• en deter
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por temporada anual Dic. 1987 -
Nov. 1988. 81 
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Fig. 14 Proporción sexual para Ariopsis felis de manera -
estacional en riberas. de manglarTerSistema la
gunar de Alvarado,Ver. Di c. 1987 - Nov. 19~8. 
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estacional en riberas de manglar oer-slstema la
gunar de Alvarado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988 . 

Ftg. 17 Distribución teOrlca "Z" en deter
MinaciOn sexual para Diapterus 
auratus por temporada anual Dic. 
1987 - Nov. 1988. 83 
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Fig. 19 Distribución teórica "ZM en deter
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Fig. 20 Proporción sexlP J'iaep¡¡brW\ap~u~'iffl'mbeus de 
estacional en riberas de manglar del Sistema 
de Alvarado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 
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PROPORCION DE SEXOS 
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INVIERNO PRIM.4'/ERA VERANO OTONO 

Epoca del ano 

- Hembras B Machos 
Fig. 22 Proporción sexual para Achirus lineatus de manera 

estacional en riberas de manglar del Sistema lagunar 
de Alvarado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 
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Fig. 23 Distribuc!On teórica "Z" en deter
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PROPORCION DE SEXOS 
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Fig. 24 Proporción sexual para Gobionellus hastatus de manera 
estacional en riberas de manglar del Sistema lagunar_ 
de Alvarado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 
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Fig. 25 Distribución teórica "Z" en deter
minación sexual para Cichlasoma 
urophthalmus por temporad~ anual -
Dic. 1987 - Nov. 1988. 87 
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Fig. 26 Proporción sexual para Cichlasoma urophthalmus de 
manera estacional en riberas----aerñanglar del Sistema 
lagunar de Alvarado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 
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Fig. 27 OlstrlbuciOn teórica "Z" en deter
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Nov. 1988. 88 



PROPORCION DE SEXOS 
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rado, Ver. Dic. 1987 - l.lf\v. 1988. 
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Datos ~dos 

11 

A Datos c;ala.i1Mo5 

2.11118 
W=.02031LI 

2.00~ 
W= .0205(LI 

W: .0200lLl3
"0IZl 

• INV. 

PRI. 

VER. 

2.117111 
W: .02421LI OTO. 

·~ 
I 

J 

IS 17 

longitud Cft , 

Comportamiento estacional de la relación peso/ 
longitud para Ariopsis felis en sitios aledaños 
a manglar del Sistema lagunar de AlvJrado.Ver . 
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F i g. 34 

Rfl..ACIOH PESOILIMJTIJI) Oiapterus a1.ntus 

Datos observados ! Datos calculados 
. 2.9347 !t 

W: O. 0195(Ll INV. 

3.2189 
w: O. 0154(Ll PRI. 

2.8430 
W: 0. 02551Ll VER. 

2.9410 
W= 0.02~CU OTO • 

• 

/ 

1 ()()<> t t ud c.. . 

Comportamiento estacional de la relación peso/ 
longitud para Cathorops spiixi en sitios aled~ 
ños a manglar del Sistema lagunar de Alvarado. 
Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

•Temporada clim6t1ca representad~ ~n la ar~t1c~ 
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3.02Q2 w: ,0304!LI 
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Fig. 35 Comportamiento estacional de la relac1on-~es57 
longitud para Diapterus auratus en sitios ale 
danos a manglar del Sistema lagunar de Alvara~ 
do.Ver . Dic. 1987 - Nov. 1988. 

*Temporada cl1m4tica representada en la 9rat1 ca . 
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RELACIOH PESOAlffHJl.I) Di¡pterus rhoftbeus 

" :r Odas observados i Datos calculaóos 

o • 3,07Z5 • lt 
D. W=.02821Ll INV. 

28 
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W=.03811 Ll PAi. 
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longitud Cll. 

F i g. 36 Comportamiento estacional de la relación peso/ 
longitud para Dia~terus rhombeus en sitios ale 
daños a manglar del Sistema lagunar de Al vara:-
do,Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

*Temporada climática representada en la gráfica. 
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RELACUJI PESO/UHJIT lll Ach irus lineat us 

Datos observados ! Datos calwlados 

3.7~77 * 
W: .0105( L l INV. 

3.272~ 
W: ,0272( L l PRI. 

2.8327 
W: .0405< Ll VER. 

12 2.701111 
W: .0566( L l OTO. 

lonq1tud e". 

Fig. 37 Comportamiento estacional de la relación peso1 
longitud par~ Achirus lineatus en sitios ale 
daños a manglar del Sistéma-Tagunar de Alvara~ 
do, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

*Temporada cl1rnatlca representada en la )rafica 
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RELACI !* PESOAOt«llTlll Gob i one llus hi.st a tus 

Datos observa.dos A Datos r.alculados ~ 
¡ 
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Fig. 38 Comportamiento estacional de la re1 1rc9f~peso/ 
longitud para Gobione!Ius hastatus en sitios -
aledaños a manglar del 'Sistema lagunar de Alva 
rado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. -

*Temporada climática representada en la gráf1ca. 
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RELACIOff PESOIUHJITll> Cichl&SON lrOPhthallll.IS 

Datos observados l Datos calculados 
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Comportamiento estacional de la rel1S't'fB1/ cpeso/ 
longitud para Cichlasoma uro~hthalmus en si
tios aledaños a manglar del 1stema lagunar de 
Alvarado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

*Temporada cl1mat1ca representada en la grjf1ca. 
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RELACIOlt PES0/1..0HGITll> Stellifer lmceollatus 
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Fig. 40 Comportamiento estacional de la relación peso/ 
longitud para Stellifer lanceollatus en sitios 
aledaños a manglar del Sistema lagunar de Alva 
rada, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

*Temporada climática Yepresentada en la gráfica. 
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Fig. 41 Comportamiento estacional de la rel~°'C1 1Ó 1rf p\so/ 
longitud para ~ curema en sitios aledanos 
a manglar del "STSfema lagunar de Alvarado.Ver. 
Dic. 1987 - Nov. 1988. 

•TPmporada climdt1 ca representada en la graf1ca. 
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RELACil»t PESOlllllllTll> Cenfl'QllOllUS N!Xi~ 

ll Datos observados 

o 181 • • Q. 
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61 
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'j~ r , ú 

j Datos calculac!os 

2.3~2 • 
W: .0719 ILI INV. 
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W: .01521Ll VER. 
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Fig. 42 Comportamiento estacional de la rela~ora~u·h~o/ 

longitud para Centropomus mexicanus en sitios 
aledaños a manglar del Sistema lagunar de Alva 
rado, Ver. Dic. 1987 - Nov. 1988. 

*Temporada cl1mat1ca representada en la graf1ca. 
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