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RESUMEN 

El sistema Palizada-Del Este es considerado como la 
principal cabecera del estuario Laguna de Términos, en donde 
se observan dos condiciones medio ambientales claramente 
distinguibles en tiempo y espacio: una tipicamente estuarina 
y otra netamente dulceacu!cola, determinadas en gran medida 
por las épocas climáticas de la región, los volUmenes de 
descarga de agua fluvial, la fuer=a marea! y la 
geomorfologia. 

Fuertemente asociada a la dintimica ambiental del sistema 
Palizada-Del Este es relevante la preaencia y persistencia 
de Anchoa mitchilli y Petenia splendida. peces dominantes de 
origen Y h3bitos contrastantes. 

Anchoa mitchilli es una especie marina con dependencia 
eetuarina, que dentro del sistema muestra gran preferencia 
por zonas estuarinas de fondos lodosos y con valores bajos 
de transparencia. su presencia se correlacionó con mayor 
significancia a una salinidad de entre 20.-4 y 26.25 ppm, 
temperatura de 2-4-31. 65 -C y transparencia de 17 .65-25. O?.. 
Petenia splendida es una especie dulceacuicola que se 
encuentra fuertemente asociada a zonas con fondos cubiertos 
por vegetaciOn y alta transparencia. La salinidad máxima en 
que se encontró fué de 2.0 ppm, y con mayor frecuencia en un 
rango de temperatura de 23.0-32.25 -C y una transparencia 
superior al 87~. 

En escala espacial, se distingue un pulso de mayor 
utili=aciOn de la zona de conexión entre el sistema 
Palizada-Del Este y la Laguna de Términos por Anchoa 
mitchilli, en tanto que Petenia splendida desarrolla todo su 
ciclo de vida en áreas cercanas a las desembocaduras de los 
rios. En escala temporal Anchoa mitchillt muestra dos pulsos 
de abundancia, uno en septiembre y otro en mayo, y Pctenia 
splcndidD es más abundante en agosto-julio. 

El tipo de 
aloiaetrico y 
en agosto y 
splendi.da. 

crecimiento 
los momentos 
marzo para 

qu~ ambas especies muestran 
de máxima condiciOn se observan 
A. mitchilli v· en mayo para 

es 
en 
P. 

Por el tipo de alimentación, A. mitchilli es considerada un 
Consumidor de primer orden. mientras que P. splendida se 
considera un consumidor de segundo orden cuando juvenil y de 
tercer orden cuando adulto, esta especia rnueatr.:l un 
comportamiento observable de canibalismo. 



Los para.metroE poblac:ionales de crecimiento, mortalidad y 
reclutamiento, estimados a partir del análisis de la 
frecuencia de tallas, son L~~= 97 mm; K= 0.614; Z= 3.134; 
F= 1.391; H= 1.743: con un pulso importante de reclutamiento 
durante el ciclo anual para A. mi tchiJ..li, y L_...,= 360 mm; 
Ka 0.3SO; Z= l.l; F= 0.22; M= O.SS; con dos pulsos 
observables de reclutamiento durante un ciclo anual para P. 
splendida. 

Para Anchoa mi tchilli se determino el sexo de 643 organismos 
resultando 294 machos, 310 hembras y 39 indeterminados. La 
talla de primera madurez se registró a los 45.8 mm L.T. con 
una proporción sexual de 1:1.4. Se asume que la reproducción 
de esta especie se realiza fuera del Sistema Palizada-Del 
Este muy probablemente en la plataforma continental. 
adyacente. De Petenia splendida se anali::aron un total de 
156 organismos resultando 49 machos, SO hembras y 27 
indeterminados. La talla de primera madurezº ee registró a 
los 220 mm de L. T. y la proporción sexual fué de 1: 1. 6. ...._ 



INTRODUCCION 

Uno de los ecosistemas costeros tropicales més importante~ del 
paie, la Laguna de Términos en el estado de Campeche, ha 
recibido especial atenciOn en loe llltimoe anos debido a su 
gran relevancia ecolOgica y econOmica. Las investigaciones 
continuas en esta zona han permitido detectar la importancia 
particular de loe sistemas fluvio-del ttiicos asociados ya que 
ademés de representar un constante 3p~rte energético son 
utilizados para diversos fines biológicos por una grein 
cantidad de especies de peces. 

Plantea~.D.U 

El sistema fluvio-deltéico Palizada-Del. Este estA altamente 
vinculado con los ecosistemas adyacentes: aguas arriba con los 
cauces fluviales y aguas abajo con el ec:.osistQm:i lagunar
estuarino inmediato, por lo cual su dinémica hidrológica ~ata 
determinada por el balance entre las fuerzas fluvial y marea! 
(Fig. 1). Hidrológicamente corresponde a la principal cabecera 
del estuario de la Laguna de Términos. Incluye una amplia 
variedad de ambientes acuAticos donde las condiciones de 
salinidad varian desde dulceacuicolaa hasta oligohalinaa en 
funciOn de: A) la descarga fluvial, 8) la influencia de 1a 
marea, y e) las épocas climéticas. La principal función de 
fuerza ambiental es el aporte fluvial y determina un 
permanente y elevado subsidio energético alOctono, 
independientemente del que representa 1a al ta temperatura e 
iluminación solar, prActicamente permanentes todo el ano en 
este región tropical. El sistema exporta elementos al6ctonos 
(agua dulce, sedimentos terrigenoe y nutrientes) y autóctonos 
(materia orgAnica). Este marco ambiental es aprovechado por 
numerosos productores primarios -mé.s que en los ecosistemas 
vecinos- entre los que destacan los bosquee de manglar y las 
praderas de vegetación dulceacuicola sumergida. Su al ta 
productividad y conjuntos vegetales representan zonas de uso 
potencial para una compleja y abundante comunidad faunietica 
(Vera-Herrera et al., 1900). 
La fauna ictiolOgica de este sistema refleja la diversidad de 
habita.te existentes, la abundancia de alimento y la 
variabilidad ambiental descrita: es un conjunto 
multieepecifico d~ pt=co=a de ori¡:cn diver~o -dulceacuicola, 
estuarino o marino- cuya composición varia en escala espacial 
y temporal. La información sobre esta comunidad es todavia 
limitada y su anélisie complejo. Un enfoque de investigación 
utilizado para el estudio de este tipo de comunidades es, 
definir la ecologia, biologia y diné.mica de poblaciones de 
peces dominantes en la comunidad a partir de la premisa de que 
su patrOn de utilización del sistema refleja los posibles 
patrones generales de comportamiento, y la importancia del 
ecosistema para las demée especies de igual origen y 
caracteristicas biolOgicas similares. Estas especies pueden 
ser recursos pesqueros actuales potenc.iales, lo que hace su 
estudi.o m~s importante. 
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Ante la complejidad del concepto de especies dominantes en• 
aguas tropicales y subtropicales, VAnez-Arancibia et al.,1905, 
consideran cuatro criterios principales para su.determinación: 
1) Abundancia numérica, 2) Abundancia en peso, 3) Amplia 
dietribuciOn dentro de los limites convencionales del Area de 
estudio y, 4) Frecuencia de aparición. Este criterio se basa 
en la magnitud cuantitativa combinada de estas variables, 
estableciendo la dominancia ecol6gica de ciertas especies. 
Conforme a dicho criterio Rojas-Gal.aviz et al., 1989 
identifica en el sistema fluvio-delta.ico del rio Palizada, 15 
especies de peces dominantes {Tabla 1). 

il.YJZ..ti f'icaci6n 

Conforme a los estudios realizados, los peces eon el 
componente macrofaunietico acuático más importante del sistema 
fluvio-del taico Palizada-Del Este (Vera-Herrera et al, , 1988). 
La composiciOn de esta comunidad integrada por, al menos 64 
especies refleja la existencia de estrechos vincules 
ecolOgicos entre el sistema Palizada-Del Este, la Laguna de 
Términos y la zona marina adyacente e identifica que la 
funciOn exportadora del sistema no solo incluye elementos 
org.&.nicos e inorgánicos, sino tambien una compleja comunidad 
ictiofaun1stica para la cual la existencia del sistema 
Palizada representa posibilidades de alimentaciOn, 
reproducciOn. crianza y protecciOn. Este conjunto incluye 
entre sus especias dominantes elementos de origen diferente 
i.e. ~JJ..i.i! splendida (dulceacuicola) y ~ mitahilli 
(marino). Su presencia en la cabecera del estuario no es 
casual e indica la existencia de condiciones favorables para 
su desarrol.J.o en tiempo y/o espacio diferentes a 121.s de sus 
habitats de procedencia, misma que pueden ser tambien 
aprovechadas por grupos de especies de igual origen y 
comportamiento similar. La identif'icaciOn del patrOn de 
utilizaciOn del ecosistema por cada una de estas especies 
permitiria establecer el papel que juega el ecosistema para 
especies contrastantes, la importancia del habitat y su 
posible trascendencia en relaciOn con la persistencia de loa 
recursos pesqueros duleeacuieolas y marinos con dependencia 
estuarina, dentro de este complejo costero. 

El sistema Pali~ada-Del Este es una importante zona de 
alimentacion, reproducción, crianza o protecciOn para especies 
de peces de origen diferente, reflejando vincules ecolOgicos 
biOticos con los ecosistemas adyacentes y una importante 
utilizaciOn de su gran productividad biológica por los peces 
.del ecosistema costero. 

Este planteamiento se esquematiza en la Ci5ura 2 en donde se 
ilustran hipotéticamente valorea correlacionados de salinidad 
y producciOn biológica (primaria) para los ecosistemas en 
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estudio y adyacentes. El sistema Pali:ada-Del Este es un érea 
de elevado trofismo uno de sus vincules principales con 
ecosistemas vecinos es a través de los movimientos migratorios 
de los peces. ~.A ~.bi.l..J.j. y Ee..t.e.aía splRnd,i{;/M representan 
especies de origen diferente (marino y dulceacuicola 
respectivamente) , cuya utilización del sistema Palizada-Del 
Este, para cubrir partes significativas de su ciclo vital, 
puede identificarse como un éxito biolOgico importante. 
Esta hipOteeie se sujeto a prueba analizando de manera 
integrada los parámetros poblacíonalee y biolOgicos de las dos 
especies dominantes referidas y loe parémetros abi6ticos 
relevantes del sistema. 

Ob1etivos 

l. Describir las caracterieticas fieico-ambientales bésicas 
del sistema fluvio-lagunar-deltAico del rio Palizada 
considerando las mediciones de temperatura, aalinidad, 
transparencia, profundidad, tipo de fondo y tipo de vegetaci6n 
asociada, registradas durante la captura de las especies 
consideradas. 

de las especies 
obteniendo los 

reproducción y 

2. Caracterizar la estructura poblacional 
Anchoa mitchi11i y Pe~~ni~ splgndfc/a, 
par.&.metros poblacionales de edad, crecimiento, 
mortalidad. 

3, Definir el espéctro trófico general de cada una de las 
especies mediante el anAlisis del contenido estomacal 
comparado entre juveniles y adultos y entre épocas climAticae 
diferentes. 

4. Precisar los 
escala espacial 
consideradas. 

patrones de 
y temporal 

distribución y abundancia en 
de las poblaciones de peces 

S. Discutir la relación existente entre los parámetros 
ecolOgicos y poblacionales de las dos especies, con los 
parametroe fisico-ambientales registrados. 

6. Analizar 
valor del 
utilizac.ion. 

laa interacciones 
habitat para las 

peces-habitat 
especies y 

y discutir 
su patrón 

e1 
de 
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ANTECEDENTES 

Los estudios realizados en los ól timos anos en a1 sur del 
Golfo de México especialmente en la Sonda de Campeche y Laguna 
de Términos encaminados a conocer su ecologia, recursos y 
trascendencia econOmica por su importancia como zona de 
intensa acti.vídad pesquera y petrolera han permitido detectar 
que los sistemas f'luvio-lagunares asociados juegan un papel 
muy importante por la fuerte interacci6n que existe con el 
estuario a distintos niveles: intercambio de recursos 
biOticos, minerales, materia orgánica, sedimentos, etc. (Vera
Herrera, et al. ,1980). 

De manera similar en los estudios ecolOgicos ictiofaunieticos 
realizados en el érea se destaca la utilizaciOn de los 
sistemas fluvio-lagunaree por loe peces para cubrir partee 
importantes de su ciclo de vida ya sea para alimentaci6n, 
reproducciOn, crecimiento, protecci6n y/o crianza (Amezcua
Linares y Yé~ez-Arancibia, 1980; Toral y Resendez. 1974; 
Resendez, 1991). 

En los sistemas Cluvio-lagunaree asociados a la Laguna de 
Términos, especialmente el sistema Palizada-Del Este, loe 
peces son la macrofauna acuética més importante y su estudio 
permite interpretar la funciOn ecol6gica del sistema como 
habitat. Los estudios en este campo se fundamentan de manera 
especial en el desarrollo del concepto de especies dominantes 
en ecosistemas tropicales (Y~ftez-Arancibia, et al.,1995). 

De las 15 especies de peces dominantes detectadas en el 
sistema Palizada-Del Este, destacan ~ mitchtlli y ~ 
~a~ por optimizar la util.i.::aci6n de un sistema con una 
dina.mica totalmente distinta a l.a de sus habi tata de 
procedencia. 

d... mitchilli (bay anchovy) es una especie auy importante tanto 
por su abundancia numerica. amplia distribución y elevada 
frecuencia como por el. aprovechamiento c;:omercial. que de ella 
se hace en algunos sistemas costeros de latitudes frio
templadas 'CSpringer and Woodburn 1960; Col.by et al .1985, 
Sheridan 1983; Ounham 1972; Turner and Johnson 1973; S111ith 
1971; Dovel 1971}. En latitudes tropicales. particularmente en 
el a.rea de la Laguna de Términos, Campeche, México, ha sido 
reportada como una especie dominante en la coaunidad 
ictiofaunistica (Yéftez-Arancibia et al.1990; Yéftez-Arancibia y 
Lara-Dominguez 1983; Alvarez-Guillen et al.1985 y Vargas 
Haldonado et al.1991}. P~ramo Delgadillo (1982) detecta su 
presencia dentro de la ictiofauna del rio Gonzalez y l.agUnas 
adyacentes en Tabasco, H~xico. 

La biología general de ñ..... m;i..kJ;~ ha sido poco estHdiada en 
ecosistemas t:ropicales. sin embargo, para otras latitudes se 
sabe que el desove tiene l.ugar en aguas de la plataforma 
continental muy cerca de la costa. durante todo el ano como 



por ejemplo en la Bahia Biscayne, Florida (Houde and Lovda.l 
1984) y en pulsos temporales en Areas más al .norte. En 
Beaufort, Carolina del norte el desove ocurre desde finales de 
abril hasta principios de septiembre con un pico en julio 
(Kuntz 1914) . 

Fives et al.(1986) estiman el crecimiento de las larvas de A.... 
!1f_1tchi.lli. del Newport River Eetuary, encontrando que el primer 
incremento formado en los otolitoa se da a los quince dias de 
la eclosión cuando las larvas tienen entre 3. 7 y 4.2 mm de 
longitud eatandar. 

Petenia splendi.da (Tenguayaca) es una especie dulceacuicola de 
la cual se han hecho algunos estudios sobre su biologia y 
ecolo&ia general. Millar (1966) y Bussing (lQSS) describen los 
patronee generales de distribuciOn. Sanchez Salazar (1984) 
analiza la distribuciOn geográfica y algunos requerimientos de 
los ciclidoe mexicanos. 

Sobre la biologia de la Tenguayaca, Resendez y Salvadoras 
(1983) describen al~unos aspectos de su alimentación y 
reproducciOn y Chavez-Lomeli et al (1982) hace un estudio que 
inteera las caracteriaticas biológicas mis sobresalientes de 
la especie coao son crecimiento, reproducci6n, alimentación y 
ecologJ.a b6aica. 

Los trabajos de Toral. y Reaendez (1974), Paramo Delgadillo 
(1982) y Reaendez (1981) describen algunas caracteriaticas 
taxonOmicas asi como algunos datos medioambientales que se 
corre1acionan con la presencia de E. splendida. 

UbicaciOn taxonómica de laa papeciea 

CLASE : Osteichthyes 
DIVISION : Taeniopaedia 

SUPERORDEN : Clupeomorpha 
ORDEN : Clupeiformes 

SUBORDEN Clupeioidei 
FAHILIA : En:raul.idae 

GENERO : ~ 
ESPECIE Anchqa mitchiJli 

(Cuvier y Velenciennes. 1848) 

CLASE : Osteichthyes 
DIVISION : Euteleos~ei 

SUPERORDEN : Acanthopterygii 
ORDEN : Perciformes 

SUBORDEN Percoidei 
FAMILIA : Cichlidae 

GENERO : Petenia 
ESPECIE E!Jil.t.~aj.A._$-P....l.e.nd..JsliA 

<Gtlnther. 1862) 
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hflcho.3 ro_;i._t:s.Jl_~_l_l_j; presenta un cuerpo fusiforme, moderadamente 
comprimido, vientre no agudamente quillado, sin serie de 
escudos. Hocico regularmente corto y obtuso. Pseudo branquias 
mas cortas que el ojo; pocas branquiespinas (20 a 26). Aleta 
anal con 23 a 30 radios, su origen es por debajo de la parte 
anterior de la aleta dorsal. El dorso ea de color gris oscuro 
trasl•.Jcido con una. franja plateada a ambos lados. CFisher, 
1978). 

Hildebrand (1943) reconoce la existencia de dos subespeciea 
con las siguientes caracteristicas morfométricae distintivas: 

Cabeza 
Altura 
Dorsal 
Anal 
Pectoral 
Escamas 
Vertebras 

A- mitcbiJ.J..i. mJ..s~t:L1.L.1...i 
4.2 - 4.5 
4.8 - 6.3 

15 16 
24 - 28 

11 - 12 
38 - 44 
43 - 4'4 

11. ~Ailli. "J..iu>IJOlli!. 
3.8 4.3 

3.75 - 4.3 
14 15 
26 30 

11 - 12 
40 

39 - 41 

La distribución de <L. ~J..j._ mitchilJi.ea de Massachusetts 
a Carolina del Norte. El limite sur no esta definido. A... 
mitchilli giaphana tiene una distribución de Carolina del sur, 
E.U. a Yucatan, México. 

En el presente trabajo se ha optado por trabajar a nivel de 
especie ya que si bien hay diferencia en distribución de las 
subespeciee a nivel de caracteristicas tnorf"ométricas la 
ubicaciOn taxonómica requerirla de un procesamiento especifico 
que queda fuera de los objetivos de este documento. 

En Petenia ppleadida la altura méxima del cuerpo cabe cerca de 
3 veces y l.a longitud cefélica 2.6 a 2.7 veces en l.a patrón. 
Diametro ocular S o 6 veces en la longitud cefélica, mas o 
menos igual a la distancia interorbital. La mandibula inferior 
notablemente sobresaliente. De 10 a 1.1 branquiespinas en la 
rama inferior del primer arco branquial. Con 4S escamas en una 
serie longitudinal, sobre la linea lateral.. Aleta dorsal. con 
15 a 16 espinas y 1.2 a 13 radios; la jnal con S espinas y a a 
10 radios (Alvarez del Villar, 1970). 

Presenta un cuerpo grisaeeo con tintes amaril.l.os en la porción 
media y muy especialmente en el opérculo y l.as mejillas: 6-7 
bandas transversales negras muy notables acentuandose su color 
en la linea media. Una mancha redondeada de intenso color 
negro, bordeada de amarillo, se localiza en la mitad superior 
de la baae: de l.a aleta caudal. Hay otras manchas negras pero 
pequenas distribuidas debajo del ojo y sobre el. opérculo. 
Aleta dorsal. caudal y anal con un ancho margen de color 
amarillc:. y sue porciones basales negras, e:imil.ares a· las del. 
opérculo, en las membranas interradiales; pectoral.es y 
pélvicas amarillentas {Toral y Redende=, 1974). 
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!l.~ mllí:.lll.J...l.i.. tiene una distribución muy amplia, el rango 
va desde Maseachusette, E.U. hasta Yucat&n, México. 
Probablemente esta ausente en las Antillas o el Caribe. Se 
encuentra a lo l.argo de playas hasta 36 m, pero es m~s coml.'.:ln 
en éreas con fondos lodosos y salobres, tolera amplios rangos 
de salinidad (0.S a BO ppm). Se al.imenta de zoopléncton y 
alcanza una talla méxiNa de 10 cm, aunque es muy frecuente la 
talla de e cm (Fisher, 1978). En la literatura se presenta 
frecuentemente como una especie muy impi:irtante por :::::us 
caracteristicae de abundancia numérica, frecuencia de 
apsricion y amplia dietribuci6n asociada a sistemas estuarinoe 
(Yb.nez-Arancibia, et al.·, 1980, Dunham, 197::?, Sheridan, 1983). 

Pet:enja splengida ca una '3epecie propia del l.ago Petén en 
Guatemala y de J..a cuenca del. Rio Usumacinta (Alvarc: del 
Vil.lar, 1970). Habita en los arroyos, rice, zonas pantanosas, 
predomina en aguas quietas y someras con abundante vegetación 
(Resendez, 1981). 

Velasco-Colin (1976) indica que l.a tenguayaca pone sus huevos 
adheridos a superficies sólidas y tersas, sel"ialando que la 
hembras ponen cerca de un millar de huevos, este nOmero varia 
de acuerdo con el peso de la hembra. Loa huevos tardan en 
nacer S diae con una temperatura de 20-c; esta pareja de 
progenitores vuelve a reproducirse nuevamente a los 45 dias. 

Pet:enis splend;td~ se distribuye en l.a plataforma Atlántica 
desde la cuenca del rio Grijalva hasta el rio Ueumacinta y el 
rio Belize en el sureste de México, norte de Cuatemala y 
Honduras brit&nicas (Miller, 19&6). 

En la figura 3 se presenta el esquema representativo de ambas 
especies haciendo destacar l.as caracteristicas morfol6gicae 
mas eobresal.ientee. 
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l\REA DE ESTUDIO 

El rio Palizada es la primera y máia oriental. rama del del ta 
del rio Ueumacinta (Coll. de Hurtado. 1975). Es un brazo 
estrecho Y con numerosas sinuosidades de corto radio que tiene 
un volómen de descarga de 11.9 x 10.,.. m:3' (promedio anual para 
un periodo de 10 ahos) (Soberón-Chavez, 1985). Actualmente en 
su porción terminal y antes de desembocar en l.a Laguna de 
Términos, forma junto con otros rios secundarios un complejo 
fluvio-lagunar-deltaico que se ha denominado Sistema Palizada.
Del Este (Amezcua-Linares y Y&nez-Arancíbia. 1980). 

Dicho sistema es parte integral de la región costera de 
Campeche Y se localiza en la porción sur-oeste de la Laguna de· 
Términos frente a la Sonda de Campeche en el Golfo de México 
(Fig. 1). Su ubicación estA comprendida entre los 18""'29'13" y 
los 18""'29' O.t." de latitud norte y loe 91""'.t,Lo' 36" y loe 91-51'31" 
de longitud oeste (Fig. 4). 

Para los propósitos de este estudio el sistema Pal.izada-Del 
Este se considera constituido por: 

a) La desembocadura del ri.o Palizada en dos ramalee y sus 
deltas respectivos. 

b) Tres lagunas o cuencas denominadas 
del Vapor, Laguna Del. Este y Laguna 
superficie conjunta de aproximada•ente 

(de sur a norte) 
San Francisco, 
89 Kaa:;z 

Laguna 
con una 

e) La desembocadura de tres rios secundarios: Ri-:io Las PiMae " 
Harentes que drenan en la porción sur de 1a Laguna del Vapor 
Rio Las Cruces que drenan en la porción sur este de la Laguna 
del Este. 

d) La conexión entre el sistema y la Laguna de Términos 
constituidos por dos bocas de l.as cuales la occidental ea la 
principal y funcional y se denomina Boca Chica. 

El limite continental del sistema son los cauces fluvial.es no 
influenciados por la marea y las tierras bajas cultivables: 
mientras que el limite hacia la Laguna de Términos es la zona 
de inf'luencia f'luvial frente a Boca Chica, los bosques de 
manglar y loe arrecif'es de ostión. Sin embargo estQs limites 
son convencionales y no marcan fronteras funci.onales en el 
sentido estricto, ya que la di.ná.mica ambiental se extiende 
activamente y de manera continua desde loa rios hasta el. mar 
(Vera-Herrera. et al., 1968). 

c;:l..:icma_ 

El. clima en el 
ci!llido ht:imedo, 

sistema Pal.izada-Del Eet€:' es di;,,l tipo Amw. 
isotermal. con 1luvias en veran~ (Car:la, 
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1973). La temperatura media anual. para un peri6do de 30 ar.os 
es de 26.S°C y la precipitación y evaporación media anual para 
el. mismo peri6do de tiempo es de 1984.7 mm y 1363.9 mm 
respectivamente (SARH, Campeche, 1985). 

En esta región del sur del Golfo de México se distinguen tres 
"epocas cl.iméticae" repartidas de la siguiente manera: de 
junio a septiembre "lluviae": de octubr~ a marzo "nortee" 
(vientos de invierno); y de febrero a mayo "secas" (Phle¡;er y 
Ayala-Castanaree, 1971; YAMez-Arancibia et al .. 1983}. 

El. "norte" es un fenómeno· que tiene gran importancia tanto en 
el clima como en la morfologia del. área. Son los causantes de 
les lluvias de noviembre a enero y provocan un intenso proceso 
de mezcla de agua (Co11 de Hurtado, 19751. 

CirculacicID 

En el sistema Pa1izada-Del Este se distinguen dos condiciones 
distintas del patrOn de circulación (Rojas-Ga1aviz et al., 
1989), una con méxima influencia fluvial que corresponde a 1a 
porciOn final de la época de 1luvias (noviembre) y otra de 
mJ.nima influencia fluvial que se presenta a finales de l.a 
época de secas (junio). En el primer caso, précticamente todo 
el sistema toma características de un ambiente dulceacuicola 
con descargas méximas de agua fluvial a1 sistema estuarino 
adyacente CFig. SA). Cuando la influencia fluvial es minima se 
observa una persictente entrada de agua estuarina al sifltemei 
con el consecuente cambio de dirección de la corriente (Fig. 
58). 

ªMim&fl.12§ 

El sedimento de tipo l.imoao ea predominante en el sistema, sin 
embargo, se observan mezclas entre limo, arena y arcilla y un 
gran contenido de carbonatos en 1a Laguna del Vapor Y en la 
Cuenca Comi:in. Además la Laguna del Vapor se caracte1·i::::a por 
presentar una mayor heterogeneidad en el tipo de sedimento. La 
distribuciOn eedimentol6gica propuesta para el eiatema 
Palizada-Del Este se °"'squo:iu1catiza °"'n l.a figurea G (Vera-llerrcro:i 
et al., 1988). 

yegetacj.M 

En el sistema Palizada-Del Este se han identificado 12 
especies de hidrofitas sumergidas (Vera-Herrera et al.1989) 

G!t.tatophyllum g~~~pum 
M y r 1 o phy_~_J__l.lfil.._p_p __,_ 
~.J..l.i.lw~r.i_a_a.Jll_~u:_ikan~ 
~~r~i;_u_l_ªLiP __ ro¡_t_.;oR_~ 
N9J a_s. gµ_a_cl_a;J.,.lJP.:ene_$._? 
tJaj,as .. !llari na 
C_aJ~i_Oll!bP---P_¡!i l ~.ef_QT.m i~ 



lig_l..J,,t!J1_Q9_l_u_!_e--ª. 
~__!!JL_BJ!12..l.P. 
P...2...1;.ªI!'l-º_ge~tiJm..Y.2. 
P_Q.tj'IJ!LO_g_e_j;;_Q.D....._J..l..ilil.º-ªfl_s._1-§. 
E.Qlirn.Q~o__n_QQQ.9_sus 
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La vegetación circundante esta constituida por ruanglar, 
hidrofitas litorales (vegetación pa1uetre) y pastos. El 
manglar e:eti!i. integrado por Rizpphgra tDAnnlJ;: (mangle rojo)• 
A_vicennia ~rminans {mang1e negro) y La&.U.Ill;YlAtia. r~QWl 
(mangle blanco). Las hidroritae litorales incluyen macrofitas 
perennes emergentes de hojas flotantes co1110 rbao.Phaea y 
,Nelumb...Q. Juncos como Eb.T~.. Panicur;t y Es:<hinochlQil y tutee 
como '.D!,pha. Los pastos se conforman por especies anuales y 
perennes (Vera-Herrera. et al; 1988). En la figura 7 se 
eequemati~a la distribución de la vegetación asociada del 
sistema Palizada-Del Este. 

El sistema Paliza-Del Este presenta en columna de agua 
nitrOgeno en forma de ni.tratos. ni.tri.toe y amoni.o, fósforo 
como ortofoefatos y si.1ice como sili.catoe. Loe 
reportados por Vera-Herrera et al .• 1908 ee presentan 

valorea 
en la 

tabla 2. 
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MATERIAL Y HETODO 

Tr~_b_a.i2__d_e_9-ªID..e2 

Durante el periodo agosto 1985-Julio 1986 se efectuaron 
colectas mensuales de peces en 10 estaciones dentro del 
sistema Palizada-Del Este. La captura se realizó utilizando 
una rr:.d de arrastre de prueba camaronera de S m de l::.rgo, 2. 5 
m de abertura de trabajo y lu:: de mal la de 3/.t; de pulgada 
equipada con tablas de o.e x O.S m, en una lancha de fibra de 
vidrio de 7 m de eslora y motor fuera de borda de SO H.P. 

En cada 
10 min. 
&rea de 

estación ae efectuó un lance con duración promedio de 
a una velocidad aproximada de 2 nudos, cubriendo un 

arrastre de 1500 m2 • 

Para la preservación de la captura se utilizo una solución de 
formalina al 10~. Debidamente etiquetada la mue:s tra se 
translado al laboratorio para su posterior procesamiento. 

De manera simultanea a la captura se hicieron mediciones de 
temperatura y salinidad del agua en superficie y fondo, 
penetracion luminosa, profundidad, tipo de fondo, condiciones 
cliraAticas prevalecientes y observaciones de vegetación 
asociada (sumergida y circundante). 

La temperatura se midiO con un termómetro de cubeta marca 
Kahlsico con precisiOn de O.l""C. La salinidad se midió con un 
refractOmetro American Optical de lectura directa y 
temperatura compensada. La penetraciOn luminosa ee estimó con 
un disco de Secchi y el sedimento se obtuvo con una draga Van 
Veen. 

Material de Estudio 

De los muestreos realizados se obtuvo un total de 643 
ejemplares de A~ ~.i.UJ.. y 156 de e.e_t_e.rll..JJ. :;;¡;¿l..end.i.siiJ con 
una abundancia mensual repartida como sigue: 

/1. mit,...hilli f!. !!.QJ~.oQiO'.j_a_ 

Agosto B 23 
Septiembre 142 10 
Octubre 3& 9 
Noviembre l& 10 
Diciembre 23 12 
Enero 39 12 
Febrero 17 12 
Marzo 11 13 
Abril 24 10 
Mayo 275 4 
Junio 45 11 
Julic 7 30 
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La muestra fué lavada separada y reetiquetada. envasandoee en 
frascos de vidrio con blcohol metilico al 70~. 

En la identificación taxonómica de las especies ee usaron 
métodos convencionales empleando literatura bAsica actualizada 
principalmente los trabajos de Resendez (1981> y Castro
Aguirre (1978), Fieher (1978), Jordan y Evermann (1096-1900), 
Mee~ e Hildebrand (1923-1928), e Hildebrand (19&3). 

Se hicieron mediciones de longitud total. patrón y altura 
utilizando un icti6metro convencional de SO cm. El peeo .total 
y evicerado se obtuvo a partir de material fijado mediante una 
balanza Ohaus, Triple Beam de O. lg de precisión y 2610g de 
capacidad y una balan:a analitica August Sauter Cmtdl 0-74-70. 
AlbEtadt 1 -Ebingen con una precisiOn de O.OOOlg. 

Estas mediciones fueron complementadae con. observaciones del 
estado general del pescado como acumulaci6n de tejido adipoeo 
v presencia de parasitos, 

e.a tiunatl:Qa.....E1..ai.(:.~A~n:t.a.l..e.a 

La transparencia 
relaeionandola con 
formula: 

del agua !ué estimada 
la profundidad de acuerde. 

porcentualmente 
a la siguiente 

T = ((t/p) / N) X 100 

donde T 
luminosa 
t/p. 

porcentaje de transparencia, t penetraci6n 
{m), p = profundidad (m) y N = nómero de eventoa 

Para conocer la dispersi6n de los valores de 
tempera"tura y transparencia, se. colcular..:.n por 
estación los coeficient.ee de variación respectivos 
a la siguiente expresión: 

Cv "' (5/Xl x 100 

sal.inidad, 
n:co y por 
de acuerdo 

en donde Cv es el coeficiente de variación. S la desviaciOn 
estandar y X el promedio, 

Los parametros poblacionales de Densidad, Biomasa Y Longitud 
promedio se calcularon en base a las expresiones sigu~entee: 

D : N/A 
8 : P/A 

Lt ""L_Xi/N 



Donde D densidad, N 
muestreada, 8 biomasa, 
promedio y Xi = longitud 

nómero de individuos, A 
P = peeo tote1l. Lt = l.ongi tud 

total. 

t. rea 
total 

La ecuacion que relaciona el peso con la longitud se determinó 
con los datos de la captura total de cada uno de las especies 
en cueeti6n. De acuerdo a Ric:ker {1975), la ecuación que 
relaciona ambos parametros ee de la forma: 

P = bLt-

El factor de condici~n representado por la ordenada al origvn 
(b) de la relación Peso-Longitud se calculó de manera mensual 
para cada una de las especies. 

Se estimo el factor de condición de Le eren (19511 utili:ando 
la pendiente y la ordenada al origen obtenidas de la regresión 
talla-peso, por lo cual bLt- corresponde al peso estimado para 
una longitud determinada, de acuerdo a la siguiente formula: 

Kn, e PT / bl.t- y 

Donde Kn1. factor de condiciOn 
total, a pendiente. b 
long! tud total, Kn~ factor 
eviscerado, PV = peso vacio. 

Kn~ = PV / bLt• 

para peso total , PT 
ordenada al origen, 

de: condici6n para 

peso 
LT 
peso 

Se calculo también el factor de condiciOn de Ful.ton (Ricker, 
1975), de acuerdo a las siguientes relaciones: 

PT / Lt3 V Kz e PV / Ltº 

Donde K1. Cactor de condiciOn para peso total, PT peso 
total, LT= longitud total, Kz = factor de condición para peso 
vacio, PV peso vacio que se origina de la fórmula P:cL'=" 
donde e se considera una constante. Por lo anterior, éste 
método conEtidera un crecimiento iaom~trico. 

Para ajustar las r·ectaa 
de condici6n se utiliz6 
"Anlllieis de regresión 
potencial)" disenado en 
CASIO FX- 720. 

de regresiOn v calcular los factores 
un programa de computación llamado 

(lineal. exponencial, logaritm!co y 
BASIC para una computadora personal 

El procesamiento de los datos biológicos-pesqueros disponibles 
de las esp6Cies involucradas en este trabajo para la obtenci6n 
de los parémetros pc.bl de ionale:=: relacionados al cri:c.imiento y 
mortalidad se r::fo::ict:uó utili::and? el paquet:e de cc·rnputa..::ión 
"THE C·)HPLETE ELEFAH" (versión prueba, 1987 J de:sarroll<tdo por 
el International c~nter for Living Aquatic Resources 
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Managemant (ICLARHJ bajo la responsabilidad del Dr. Daniel 
Pauly, ~ insta1ado en una computadoTa PC-Printaform en el 
Laboratorio de IctioloGia y Ecologia Estuarina del ICMyL. 

El paquete ésta integrado por las siguientes rutinas: 
System ID 
Util.ities 
ELEFAN O 
ELEFAN I 
ELEFAN 11 
ELEFAN lII 
ELEFAN IV 
ELEFAN V 
ELEFAN VI 
MFA 
Ouit to DOS 

El acceso al sistema, la obtención de copiae de seguridad de 
los programas del. paquete y l.a salida a sistema operativo HS 
DOS 3.3 se efectua con las rutinas System ID, Utilitias y Quit 
to DOS respectivamente. 

La rutina ELEFAN O permite l.a entrada y reetructuraci6n de 
datos de frecuencia de tallas. ELEFAN I, estima los 
parbmetroe K, L...._, C,y WP de la ecuación modifi.cada de ven 
Bertalanffy. En ésta rutina se asume que: 

-Las muestras usadas son representativas de la poblaciOn. 

-Las dif.arenciaa en 
diferencias en edad. 

longitud pueden aer atribuidas a 

-El crecimiento es el mismo de un afto al sicuienta, i.e. no 
hay factores que introduzcan cambios fuertes en el crecimiento 
entre at'los. 

-La ecuaciOn de crecimiento con oscilaci6n estacional de von 
Bertalanffy proporciona una aproximaciOn apropiada al 
crecimiento del pez. 

La versi6n de oscilaciOn estacional de la 
crecimiento de v.::in B""rt::il:::inffy (FCVB) propuesta 
Gauschutz {1979). tiene la forma: 

función de 
por Pauly y 

Lt = L..,.,..{1 - e 
-(k Ct-to) + CK/2pi sen (2pi (t-te)J) 

) 

La rutina ELEFAN II es una colección de programas auxiliares y 
una secuencia de ELEFAN I. Cubre los topicos siguientes: 

-Estimación de la mortalidad total apart:i.r de una cllrva de 
captura usando los par~metros de la FCVB. 

-Derivación de los patrones estacionales de reclutamiento. 
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-Analieis de rendimiento por recluta. 

ELEFAN V estima parámetros de crecimiento utilizando 
simultaneamente datos de frecuencia de longitud e incrementos 
en crecimiento. Incluye 3 subrutinas com"o sigue: 

1. - Superficie de respuesta para análisis de datos de 
frecuencia de longitud e incremento en crecimiento. 

2.- Estimaci6n de parametroa de crecimiento a partir de datos 
de incremento en crecimiento. 

3.- EatimaciOn de parámetros de crecimiento a partir de datos 
de edad-longitud. 

8§..l.Acionee Tr6~-

El exámen de los estómagos Y el estado del pez se hizo 
siguiendo l.a metodología propuesta por Laevaatu ( 1971). Para 
el análisis de las fases de digestión del contenido estomacal 
se siguiO el criterio de YaMez-Arancibia {1975). 

Para obtener informaciOn más completa sobre l.a preferencia 
alimenticia de las especies considerando el tamatio de los 
estomaa:os, tipo y tamano de alimento y el grado de digestiOn 
se utilizaron loe métodos numericos, de frecuencia, el indice 
de importancia relativa de Pinkas et al. (1971), aei como el 
indice de importancia relativa de Yanez-Arancibia et al. 
{1976). 

La descripciOn detallada de éstos métodos se encuentra en el 
trabajo de Lara-Dominguez, et al. (1981), sin embargo conviene 
eenalar que el indice de Pinkaa es ó.til para interpretar la 
importancia relativa de algón alimento en especifico, 
constituido por elementos de tamano homogéneo, sin embargo, 
puede introducir errores ya que al existir numerosos 
organismos pequenos se opaque la importancia relativa de otros 
de aran tamano. 

El cálculo de este indice ( IRI) se realiza por la suma del 
porcentaje nómerico y el porcentaje del peso, multiplicados 
por el valor porcentual de la frecuencia, quedando la 
sia:uiente expreeiOn: 

IRI :: F (N+G) 

donde IRI es el indice da importancia relativa de Pinkas, 
porcentaje de frecuencia. N el porcentaje nümerico y 
porcentaje del peso. 

F el 
e el 

El indice de Y.ti.ne:::-Arancibia permite la cuantificaci6n de la 
importancia relativa de detarminado grupo tr6Cico dentro de la 



alimentacion de cada especie. Relaciona la frecuencia y 
peso del alimento siendo los parámetros m~s importantes en 
alimentaciOn de loe peces. La relaciOn matemética es 
siguiente: 

IIR = F•G/100 
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el 
la 
la 

donde IIR es el indice de importancia relativa, F el 
porcentaje de la frecuencia y G el porcentaje del peso. Esta 
expresiOn es porcentual presentando un rango natural de O a 
100. Se descarta el paré.metro nllmerico por otorgar la misma 
importancia a organismos pequenoa y grandes y en tér111inos de 
ecología energética el. error de interpretación puede ser muy 
grande. La ~ombinaci6n del indice de importancia relativa con 
la frecuencia y el peso en una grá.fica (Fig. 8), permite la 
representaciOn del espectro trOCico el cua1 queda del.imitado 
por el. porcentaje del peso y el. porcentaje de frecuencia y 
evaluados por el. indice de importancia rel.ativa en rel.aciOn a 
tres cuadrantes: 

Cuadrante I (ABCO> 
Zona de grupos tróficos ocacional.es o círcunetancialee. Esta 
definido por el rango combinado de frecuencia y peso de O a 
20?. que representa grupos trOf"icoa de importancia relativa 
baja; y para el. indice de importancia rel.ativa se define el. 
rango evaluativo de O a 10~ que son grupos tr6ficos de 
importancia relativa baja. 

Cuadrante II (OEFC) 
Zona que define loe grupos tr6ficoa secundarios. presentando 
un rango combinado de peso y frecuencia de 20 a 40% que 
representan grupos tróficos de iiaportancia secundaria y un 
rango evaluativo del indice de 10 a 40% siendo grupos de 
importancia relativa secundaria. 

Cuadrante III (HIJK} 
Zona de grupos preferencial.es o principales siendo 
determinados por un rango combinado de peso y frecuencia de 40 
a 100~ que def"ine grupos trOf"icos de importancia al ta, Y el 
rango evaluativo del indice de -40 a 100~ que representa loa 
grupos de importancia relativa alta. 

Madurez Conádica. La diferenciaciOn 
maduraciOn se estableciO siguiendo el 
(1963). 

sexual y 
criterio 

la 
de 

fase de 
Nikolaky 

Epoca de Reporducci6n. Se estimó como aquella donde se obtuvo 
el mayor porcentaje de hembras maduras (fase III a VI) con 
respecto al total de hembras capturadas. 
Talla de Primera Madurez. Se tomó como la 
SO~ de las hembras estan maduras. 

talla a la ·.:ual el 

ProporciOn de Sexos. Se: calcul.O por medio de la relaci6n 
~/Q+~ tanto estacionalmente como por tallas. 
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RESULTADOS 

Caracteriaticas F1si~.Q.=Ambientales 

En el sistema Palizada-Del Este se pueden distinguir cinco 
zonas de condiciones hidrol6gicas diferentes: Laguna San 
Francisco, Lacuna del Este, Laguna del Vapor, Cuenca Comün y 
zona de conexion con Laguna de Términos, C figura 4) , cuya 
caracterizaci6n básica se presenta en la tabla 3. 

En- la Laeuna San Fransisco (estación 1) la salinidad promedio 
anual fué de 3. 75 ppm con un coeficiente de variación de 
143. 28~. La traneparencia rué de 41.8% y el coeficiente de 
variaciOn de 33.S~. 

En la Laguna del Este se. registraron salinidades promedio .. 
entre 0.25 Y 0.70 ppm con coeficientes de variación que 
oscilaron entre 224.56 y 252.28%. La transparencia promedio 
vario entre 33.53 y 97.98~ con un coeficiente de variaciOn de 
entre 4.91 y 35.91~. La amplitud de1 rango en l.ae mediciones 
se deba a las caracteristicas propias de cada una de las tres 
estaciones de muestreo que se ubicaron en 1a Laguna {estaciOn 
2, 3 y 4). La estaciOn 3 por ejemplo se ubicO muy cerca de la 
desembocadura del rio Las Cruces donde el aporte de agua 
fluvia1 es constante y existe abundante vegetaciOn sumergida. 
En coiaparaciOn, 1as estaciones 2 y 4 mostraron valores més 
bajos de transparencia y mayor salinidad debido a que se 
localizaron en zonas donde se rea1izan procesos de mezcla con 
agua estuarina. 

En la Laguna de1 Vapor donde se establecieron 1as estaciones 
S, 6 y 7 no se observan registros de salinidad durante 1a 
captura de peces, por lo cual se cataloga como b&sicamente 
du1ceacuicola influenciada fisicamente por l.a marea. Es 
oportuno mencionar que en 1a Laguna del Vapor si se ha 
registrado un efecto salino durante el mes de mayo {Rojas
Galaviz, et al. 1989}. La transparencia promedio se registro 
entre 67. 99 y 91. 59% con un coef"iciente de variación entre 
13.75 y 35.38,;,. 

La Cuenca Coman que esta representada por las estaciones 8 y 9 
es una zona de intensa mezcla en donde 1a salinidad promedio 
fue de 1.06 y 2.16 ppm con un coeficiente de variaciOn de 
216. 87 y 144. 98% respectivamente. La transparencia promedio 
anual f"ué de 32.7 y 30.1% con un coeficiente de variaci6n de 
35.77 y 2.82'?... 

La estaciOn 10 representa el punto de contacto entre el 
sistema fluvio-lagunar Palizada-Del Este y el sistema 1agunar
eetuarino Laguna de Términos y merece especial atenci6n ya que 
ahi e1 intercambio (de agua, organismos, materia orgénica, 
etc.les intenso. La salinidad promedio anual ~n esta estación 
es de 18.38 ppm con un coef"iciente de variación de 41.2% Y una 



18 

transparencia prvmedio anual de 29. 04r.. con un coeficiente de 
variaciOn de 29.81~. 

En la tabla 4 se presentan los valores promedio mensuales para 
el sistema Palizada-Del Este, de los par~111etros ambientales de 
temperatura. salinidad. y transparencia con sus 
correspondientes coeficientes de variación para el peri.6do da 
estudio. 

La temperatura promedio en todo el sistema varió de 22. 23-C 
con un coeficiente de variación de 3. 66'J':. en marzo a 31. 13""C 
con un coeficente de variación de 2.29r. en agosto, Los 
registros de salinidad promedio fluctuaron entre 0.9 ppm hasta 
B.15 ppm en octubre-noviembre y junio respectivamente. El 
coefiente de variación muestra valoree muy el~vadoe a lo largo 
del afio (135.3-485.22V. junio-mayo respectivamente). La 
transparencia promedio oscil6 entre 48. S3V. en marzo y 66. 45~ 
en die iembre. La variac:iOn temporal de estos parémetros se 
observa graficamente en la figura 9. 

En base a las mediciones de salinidad y transparencia y a las 
observaciones de tipo de fondo y vegetaciOn sumergida es 
posible distinguir, en el Sistema Palizada-Del Este. tanto en 
escala espacial como temporal, dos condiciones ambientales 
distintas: una dulceacuicola y otra tipicamente estuarina. En 
la primera prevalecen alta transparencia y abundante 
vegetaciOn sumergida. Espacialmente se ubica muy cerca de la 
desembocadura de los rios y en el caso de la Laguna del Vapor 
ea generaliz.ado. Temporalmente esta condiciOn comprende Areas 
mAs grandes durante la época de · "lluvias" que ae presenta 
entre junio y septiembre pero que tiene un mayor efecto en 
noviembre. En la condiciOn eetuarina los valores elevados de 
salinidad, la baja transparencia y la escaza o nula vegetaciOn 
sumergida son persistentes. Las Areaa influenciadas por eeta 
condiciOn se localizan muy cerca de la Laguna de Términos y an 
escala temporal toma mayor importancia durante la época de 
secas (febrero-mayo) alcanzando su climax al final de c!ieta 
(junio). 

Aunque loe limites espaciales y temporales de lae condiciOne• 
ambientales descritas no eon precisos. la estacion de muestreo 
que puede considerarse representativa de la condiciOn 
dúlceacuicola es la 7, y de la condiciOn estuarina la 10 (ver 
figura 4 y tabla 5) • las cuales ademAs de representar 
condiciones ambientales diferentes se correlacionan con los 
mayores pulsos de abundancia de EB~n.fiJ B.S!J_end..i.Qa y ~ 
mitchilli respectivame:nte. 

En la eetaciOn 7 la profundidad promedio es de 1. 67 m. La 
temperatura de superficie v de fondo reflejan un mismo patrOn. 
disminuyendo gradualmente desde agosto 1985 hasta enero 1986, 
cuando se ro=:g.i;:::tra la menor t:empe:ratura. En febrero se 
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observa un pulso fuerte de aumento ds- temperatura r•éol"-"• 
disminuir nuevamente en marzo cuando se inicia una tendencia 
de aumento hasta junio. Se puede observar que en la época de 
lluvias la diferencia de temperatura entre el agua de 
superficie y la de fondo es mayor que en el reato del a~o. el 
rango de valores es de 23.0 a 31.3~c. La transparencia en ésta 
estac!On es méxima durante la época de nortee, en la época de 
•ecae tiende a disminuir y en la época de lluvias se regigtran 
los valoree minimos. El rango va de 47 a 1007. con un promedio 
general del 83% (figura 10). 

En la estación 10 la profundidad promedio es de 1. 72 m. L~ 
salinidad de superficie y fondo muestran patronee diferente:J. 
La salinidad de fondo tiende a disminuir durante la épc.ca de 
lluvias y de octubre a junio ee observa una tendencia de 
aumento. La salinidad de Condo mée baja se registr6 en 
octubre 1986 (12 ppm) y la mllxima en agosto 1985 (33.3 ppmJ _ 
La salinidad de superficie muestra dos pulsos fuertes, uno en 
septiembre y otro en junio, en éste Ultimo se regiatr6 una 
salinidad de superficie mayor que la de fondo. Durante la 
época de nortee se registran las menores salinidades 
especialmente en el mes de noviembre 1985 cuando se inicia una 
tendencia de aumento hasta abril 1986. La estratificaciOn 
salina m&s fuerte se observa de noviembre a febrero, la máxima 
diferencia de salinidad en J.a columna de agua ee registra en 
agosto 1Q85 con 21. 9 ppm y la minima en julio con l ppm 
C figura 10 J. 

La temperatura en la columna de agua en 1a estación 10 es muy 
homogénea y muestra un patr6n temporal de tendencia a 
disminuir de agosto 1985 a enero 1986, para despUes aumentar 
gradualmente hasta junio. La mayor temperatura se registro en 
septiembre (30.8 ºC) y la minima en enero (23°CJ. No se 
aprecia estratificacion térmica marcada. 

Los valores de transparencia son bajos y nunca exceden el 40~. 
adem~s permanecen muy constantec a lo largo del ~no ~ 
excepciOn de junio cuando se registra la menor transparencia 
(6.25~), el promedio general es de 29.2~ (figura 10). 

Los valores 
registrados en 
estudio en el 
tabla S. 

de transparencia, 
las estaciones 7 y 

Sistema Palizada-Del 

salinidad y temperatura 
10 durante el periodo de 
Este se presentan en la 

El patr6n de distribución espacial. de ~. mJ.~c.lJj.JJ..,l Y E.. 
spl~n_dida se puede apreciar eequematicamente en las figuras 11 
y 12. 

'1..:. l!!Í.~_.;}]_:f,.J_)_:j_ se preee:nta preferE;ntemente en ::onaa de 
persistente influencia eEtuarina, esto es. ::onaE con 
ealinidades altas. y valores bajos de transparencia; E... 



~r~~:!!..[ISÍ.! ~-'! se t:•re~enta con may.:•:r frecuenciit en :;:onae 
dulceac1Jicolas mtas cercanas a las de:eembor.:.aduras de 
en donde tambidn se observar, loe valores má.s 
transparencia. 
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netamente 
loe rios, 
altos de 

La distribución espacial de 1os parAmetros ecolOgicos de cada 
especie se presentan ~n la tabla 6, en donde ea puede apreciar 
que .exi9ten difarencias significativas entre las dos especies 
debido a una distinta eetrategi3 de utilización del mismo 
sistema eco16gico. Los valores de densidad para ~ mi.;tJ;:h.:LJ.JJ 
fluctóan entre 0.00067 ind.m-~ lpara las estaciones 3, ~ y 7} 
Y O. 3082 ind. m-:::! (para la estación 10). En el. caso de P.. .... 
t¿plen_q_i_t;l_e el valor mée pequef'1o de densidad (O. 0027 ind, m-'"') 
se obH""rva en la estación 9 (cuenca comón) mientras que el 
valor mbs grande {0.0344 ind.m-=) se presenta en la eetaci6n 7 
tporción occidental de la Laguna del Vapor). 

En cuanto a loe valores de biomaea para d... m.i..1:.cb.!JJ...i. fluctUan 
entre 0.00011 g.m-~ para la estación 3 {porción sur este de la 
Laguna del Este), y 0.1194 g.m-= para la eataci6n 10 (conexión 
con Laguna de Términos}; para E.... BSlJ.s;:DSli.s:ta fluctüan entre 
O. 0219 g. m-= para la eetaciOn 4 {porción occidental de la 
Laguna del Este), y 1.lt.17 g.m-~ para la estación 7 (porci6n 
occidental de la Laguna del Vapor). 

La distribuci6n espacial de la talla promedio para d... 
!!!i~'2}:1illi fluctóa entre ¿.5 mm para l.a eataci6n 7 y 20.97 mm 
para la estaciOn 8. El valor de 45 mm para la estación 7 aei 
como el subsiguiente de 39 mm para la estación 4 provienen de 
la captura de un eOlo organismo en amboa caeos. Ademé.a, la 
estación 10 presenta una talla promedio de 30.24 mm, para 506 
organismos lo cual indica con mayor significado que los 
organismos de tallas més grandes se encuentran en ésta porción 
del sistema (tabla 6). En el caso de f!_._ llJ:!1.l;md..í.da se observa 
un patrón definido en cuanto a la distribución espacial de la 
talla promedio, l.os organismos mée pequenos se presentan en la 
estación 4 (59.1 mm) y loe organismos mée grandes (117.75 mm) 
se presentan en la eetaci6n 9. En éste caso hay qua mencionar 
que en la estaciOn 9 e6lo se capturaran t. organismos, mientras 
que en la estaciOn 6 se capturaren 28 oreaniemoa con una talla 
promedio de 105.46 mm. 

De acuerdo a la distribución espaci.al de la frecuencia de 
apariciOn de d.... m~~bíJJ..i.. se observa que la zona caracterizada 
por una persistente influencia estuarina presenta loe valares 
mAs altos, destacando la estaciOn 10 con un 75~. En eee mismo 
sentido la zona con mayor persistencia dulceauicola presenta 
los valoree més bajos tal como las estaciones 3, 4 y 1 con un 
0.3~. Para .e,_ 6Plendiga este patrón espacial de frecuencia de 
apariciOn es marcadamente .::ontraetante ya que las zonas de 
condiciones persietentemente dulceaculcolae pr~eenta loe 
valores m~s elevados, en particular la estación 7 con un 100%, 
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de forma similar la :.ona con mayor inClu•;:ncia estu,,,rlnd 
presenta los Valorea más bajos como en el casa de la est::..::ión 
9 con un B.3-Z. 

Es importante hacer notar que ~~ ~~...JJ..i.. no rué capturada en 
las estaciones S y 6 y ~ ap..leruüQa tampoco fué encontrada en 
las estaciones 1, 2, 8 y 10 ( en la estación 9 s61·:• se 
capturaron 4 organismos en el mes de noviembre -cuando se
detectO la méxirna influencia fluvial-). 

La población de A.L mü~lLLJ.l..i en ~l sistema Pali:.ada -Del Est:~ 
esta constituida tanto por organ.ismos juve.nil.;¡.f::I'. como adultci~ 

presentando un rango da talla de J.8 a 82 mm :y un prom~dio d~ 
32 mm. 

Dentro del sistema Palizada-Del Este no se observa una ::en.o. de 
mayor persistencia de organismos juveniles o adultos va que en 
todas las estaciones en que fué capturada esta especie s>:= 
observan rangos grandes de tallas a excepci<!•n de las 
estaciones 3, 4 y 7 en donde solamente se ~aptur6 un 
organismo. En la estación 10 el ranga de tallas es máxima y la 
estructura de la población ee observa mas homogenea lo que no 
sucede en las demés estaciones de muestreo, en donde además la 
captura es mucho mAs peque~a comparativamente. 

La población de e,.. ¡;¡~fldi.d.a dentro del sistema eet<n 
constituida tambien por organismos adultos y juvenilee, siendo 
mucho mée abundantes estos Ultimas ya que se presentan en 
todas las estaciones de muestreo a excepción de la estación 9 
en donde se capturaron 4 organismos con un rango de tallas de 
76 a 199 mm y un promedio de 117.75 mm. Las tallas més grandes 
capturadas se presentan con mayor frecuencia en las estaciones 
6 y 7 (porción sur y oeste de la Laguna del Vapor 
respectivamente). En todo el sistema el rango de talla de E
§!Rl§.aqj,_~ fUé de 24 - 33G mm con un promedio de 156 mm . 

.;::_orrel acioa de Paréme:t.uuL_EQ.h.~na.l.e~mb.~nt.a.~a 

~ ~~i..L.1.J. fué capturada entre rangos de salinidad de O 
a 26.25 ppm, temperatura de 24.0 - 31.65 ~e y transparencia de 
17.65 a 100~. El 50~ de los individuos se capturaron en 
salinidadee iguales o menores a 20.4 ppm, temperaturas iguales 
o menores a 2S.4~C v transparencia igual o menor a 25~ {Cigura 
13). Mientras que el SO~ del pese. ee capturó en ealinidade:a 
iguales o menores a 20.1 ppm, temperaturas igu~les o menores a 
28.é-C y transparencia igual o menor a 29.0?.. 

Pet:eni,;i_ ~ª se capturó entre rangos de salinidad de O a 
2.0 ppm, temp.;,ratura de 23.0 a 32 . .:S""C y transparencia de 
26.67 a 100~. El SO~ de los individuos fueron capturados a 
temperaturas it;ualee o menores u 30, 2""C y tra.naparencia igual 
o menor a 87~. Por tratarse de una especie dulceacuicola el 
94.237. de los organismos se correlacionaron con ealinidad 
igual a O ppm. En lo que respecta al peso, el SO~ se capturó 
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en temperaturas iguales o menores a 27. 2~ y traneparencia 
igual o menor a 69~. El 97. 27~ de la captura en peeo se 
correlaciona con salinidades de O ppm (Cigura 14). 

En la Cigura 15 se presenta el comportami¿nto temporal de los 
parbmetros ecol6gicos de A. mL~J..i.-

Durante el ciclo anual 1985 1986 el nómero de individuos 
vario entre 7 y ~75 correspondiendo el primero al mee de julio 
y el segundo al mes de mayo. La deneidad f"J.uctóa entre 
0.00234 ind.m-~ y 0.0367 ind.m-z correspondiendo loe meses de 
Julio 1986 y mayo 1985 raopactivamente. Loo valores de 
biomasa se encuentran entre 0.00084 g.m-z y 0.0113 g.m-::i= que 
corresponde a loe meses de julio 1986 y septiembre 1985 
respectivamente. El. peso promedio por individuo vario desde 
0.1396 g.ind- 1 para junio haeta 1.3065 g.ind- 1 para marzo. La 
talla promedio oscila entre 30.42 mm en junio y 55.09 mm en 
marzo. 

En el caeo de e. aplendjda el co•portamiento temporal. de los 
par.!lmetros ecol6gicoa se resumen en l.a figura 16. El nl."Jmero 
de individuos capturados por mes ooci1a entre 4 para mayo y 30 
para julio. La densidad presenta el. valor 11Ae bajo en mayo 
(0.0031 ind. m-~1 y el mAs alto en jul.io (0.02 ind. m-z). Loe 
valores de biomaea fluctuan entre 0.00329 g.m-= y 0.5384 g.m-= 
que corresponden a los meses de mayo y •arzo respectivamente. 
El peso promedio por individuo presenta valoree entre O. 92 
g.ind- 1 para octubre y 60.2 g.ind- 1 para junio. Por l."Jltimo, 
la talla promedio varia entre 43.S m• y 135.91 11m, val.ores que 
corresponden a los meses de mayo Y•Junio respectivamente. 

Las tablas 7 y a presentan l.os val.ores 
parAmetros ecol6gicos de l.as poblaciones de 
li2)._~ respectivamente. 

Relación P~eo - Longitud 

mensual.es de los 
A. mJt.:;;hi lli y e. 

Los parAmetroe de la ecuación que relaciona el peso con l.a 
longitud para .d. mitchilli y e. nplendida se calcularon de 
manera mensual con el total de loe organismos capturados y 
para cada sexo utili:ando tanto el peso vacio co•o el peso 
total. Los reeul tados obtenidos muestran que no existe 
diferencia significativa entre util.izar el. peso vacJ.o o al 
peso total, por tanto se preeentarAn y discutirá.n e61o los 
valores generados con peso total. 

En la tabla 9 se presentan los valores de las constantes de la 
relación p.:=ao-longi tud para .d- mj t:ch:i 11 i por mee. El nómero 
total de organismos capturados ~ensual.mente, que · fueron 
medidos y pesados oscil6 entre 7 y 275. El factor de condici6n 
promedio ( b) que es la ordenada al origen de la ecuac iOn, 
presenta valores que van desde 9. 7 x 10-.... para el. mee de 
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noviembre hasta 68.9 x io-.... en agosto y el coeficiente de 
alometria (a) var1a entre 2.99 y 3.48 en agosto y noviembre 
re!lpectivamente. La correlación para las curvas de regresión 
fué superior a 0.9696, valor que se observo en septiembre. 

El comportamiento temporal del factor de condición promedio y 
del coeficiente de alometria de d. ~JU.J...J..i.. se presenta en la 
figura 17 en donde se puede observar una relación inversa en 
la trayectoria de ambas constantes. Los pulsos mtis 
sobresalientes son los de agosto, noviembre y mayo. 

Los valores de las constantes de .la ecuación peso-longitud 
calculadas por sexo se presentan en la tabla 11. El factor de 
condiciOn promedio ( b) para loe machos fluctóa entre O. 43 x 
10-• en febr-ero y a. 58 x 10-0 en julio, y el. coeficiente de 
alometria (a) de manera inversa presentó valoree entre 2.07 en 
julio y 3.66 en febrero. El factor de correlación presentó 
valoree superiores a O. 9347. Es necesario aclarar que en 
noviembre no se capturaron organismos machos. 

En cuanto a l.ae hembras, loe valoree de 'b' oscilaron entre 
0.84 x 10-0 para febrero y 6.3 x l0-0 para agosto. El 
coeficiente de alometria presentó valoree desde 3.01 en agosto 
hasta 3.48 m en noviembre, febrero y mayo. La correlación fue 
elevada (> 0.9409). 

En en caso de e. eplendida loe valores del factor de condición 
promedio (b) presenta valoree entre 6.13 x io-0 en mar::o y 
482.4 x 10- 0 en mayo, el coeficiente de alometria varia de 
manera inversa al factor de condición entre 2. 02 en mayo y 
3.13 en marzo. El coeficiente de correlación es superior a 
0.9557. 

El comportamiento temporal se observa en la tabla 10 y figura 
19 en donde sobresalen los pulsos de octubre y mayo. 

En la tabla 12 se presentan 
la ecuación peeo-longi tud 
colectas mensuales. 

loe valores de 
calculadas por 

las constantes de 
sexo para las 

En el mee de agosto, noviembre, diciembre y f"ebrero no ee 
capturaron organismos machos y el factor de condición promedio 
oscilo entre O. 4S6 x 10-" en abril y 934. O X 10-" en mayo. 
El coeficiente de alometria muestra un rango de 1.22 en mayo Y 
3.19 en abril. Los valores en mayo hacen que loe rangos de 
las constantes sean m~s grandes, debido a que los 3 organismos 
machos procesados no muestren grandes diferencias en eu 
longitud y peso, por lo cual también se observa una 
correlaciOn muy baja {0.5277). 

En las hembras de e. 
osciló entre 0.60 

~~~id9 el factor de condición promedio 
x 10-" en octubre y 2.12 x 10-e en 
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septiembre, el coeficiente de alometria presento valores entre 
2, es& en diciembre y 3 .14 en octubre. El coeCicienta de 
correlaciOn se mantuvo por arriba del 99~ . 

. E!t.ctor de Condicion BPlatiyo 

Adem.!is del c~lculo del factor de condición promedio, ee 
calculo el factor de condición relativo de acuerdo a Fulton y 
Le Cren utilizando el peso total y el peso eviscerado para el 
total de los organismos capturados mensualmente. 

El anéliaie del factor de condiciOn por ambos métodos resulto 
redundante, ya que como el coeficiente de alometria (a} toma 
valores muy cercanos a 3, mediante el método da Le eran no se 
aprecian pulsos importantes en su variaciOn temporal, por 
tanto sOlo se presentan los resultados del factor de condiciOn 
de Ful ton, tanto para el peao total (K:a) como para el peso 
eviscerado {K~). 

Los valores del Cactor de condición de Fulton para ~ 
mit_sh11~1 calculados con peso total CK:a), oscilan entre 4.54 x 
10-0 en febrero y 6.66 x 10-a. en agosto y los calcul.adoe con 
peso eviscerado CK::) Cluctllan entre 3. 87 x io-a. en febrero y 
5.59 X io-e en octubre. La tendencia general de agosto a enero 
es de una disminución constante para presentar un pulso 
marcado en marzo y posteriormente de abril a julio una 
tendencia de aumento gradual (figura 18). 

En el caso de E,_ splendic/a, K:a toma valores entre 9.77 x 10-0 

en noviembre y 12.15 x 10-a. en mayo y K~ entre B.22 K 10-0 en 
octubre y 10.9 x 10-0 en junio (tabla 10). 

En la figura 20 se aprecia 
factor de condicion para 
tendencia de aumento desde 
presenta un pulso descendente 

el comportamiento temporal 
E. qplendjda rnostrandose 
octubre hasta mayo cuando 

importante. 

del 
una 

K: 

Para caracterizar J.a din~mica alimenticia de ~ mttchfllt ae 
analizaron un total. de 103 estOmagoe de l.os cuales ·ei 30. GX 
resultaron llenos, 33 .33% iaedio lleno!:!, .29 .51~ ce.el v.acios y 
el 6.56?. vacioe. De los estómagos analizados 9 preaentaron un 
contenido fresco 61 medio digerido y 101 digerido. 

Dentro de la dieta de ~ mitehilJi se 1ograron identificar 
representantes de los siguientes grupos taxonomicoa: 

Diatomea 
- Rotifera (phylum) 
- Polichaeta (clase) 
- Acarina <orden) 
- Ancstraca (orden) 
- Conchostraca (ordenJ 



- Cladocera <orden) 
- Ostracoda (subclase) 
- Copepoda (subclase) 

Hysidacea Cordenl 
- Eufasiacea (orden) 

Decapoda {orden) 
- Anomura (secc!On) 
- Braquiura (eecciOnl 
- Macrura (secciOn) 
- tnsecta (clase) 

Oetheichthyes Celase) 

La porción de alimento que no se logró identificar 
aerupada como restos de crustéc:eos, restos vegetales, 
de peces y materia organica no determinable (MONO). 
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quedó 
huevos 

El estudio de la alimentación ee desarrolló de manera 
comparativa entre juveniles y adul.tos y entra épocas 
climAticaa. En la tabla 13 se presenta el nOmero de est~magos 
anAli:ados por época climatica y por juveniles y adultos. 

Para la época de ''nortee" (octubre es ene:r-o 8&) se 
analizaron 33 estómagos de organismos juveniles de tL.. 
m1tchill..i en donde el alimento representativo por eu nómero 
son las diatomeas y por peeo los copépodoe, restos de 
crutllceos y materia orgAnica. La mayor frecuencia la 
presentan los reetos de crustaceoe y le siguen los copépodos y 
la materia orgllnica. 

El. indice de Pinkas le otorga una mayor importancia a los 
copépodos, en segundo lugar a los restos de cruetAceos, 
desp~es a lae diatomeas y a la mataria orgánica. 

El indice de Yéi'lez-Arancibia cataloga en cuanto a su 
frecuencia de aparición a los ccpépcdce y restos de cruetéceoa 
como alimento preferencial en la dieta de loe juveniles 
durante la época de "nortee". Una gran cantidad de grupos 
estan considerados como alimento ocasional y la materia 
orgánica como alimento secundario. Por peso éste indice coloca 
a los copépodoa como alimento preferencial, a l.oa restos de 
cruataceos como alimento secundario y el resto de los grupos 
integran el alimento ocasional (tabla 15; figura 21). 

Los adultos de ~ mitcbil li durant.:: J.st&a ópoca climática 
consumen grandes cantidades de diatomeas, en peso los restos 
de crustaceoe, braquiura y materia 6rganica son los grupos més 
sobresalientes. El alimento més frecuente son los restos de 
crust&ceos y la materia org~nica (HONDl. 

El indice de Pinkas le confiere una alta importancia a varios 
grupos alimenticios en donde loe restos d8 crustéceos son més 
sobresalientes, sin embargo la MONO, braquiuras. diatomeas Y 
copépodce tornan valores ~levados. 
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0·3 acuerdo al indice de Yál'\e:;:-Arancibia loa restos de 
crust~ceos y la materia orgénica. por su frecuencia. aon 
a1imentos preferencia1ee, loe braquiura y copépodos son 
alimento secundario y loe eufasiaceoe. oetrécodoe, restos 
vegetales y diatomeas son alimentos ocasionales. Por su peso 
los restos de cruetAceos son alimento preferencial, los 
braquiura se consideran un alimento secundario y son mée 
importantes por eu peso que. por eu frecuencia. El reato de 
los grupos se consideran por eu peso como alimento ocasional, 
deatacandose una leve pero mayor importancia de loe 
eufasiaceos en peso mios que en frecuencia (tabla 16; figura 
22}. 

Dentro de la época de "seca e" (febrero-mayo 66), el alimento 
mas representativo en el contenido eetomac.al de juveniles de 
¿t_ •. m~/J.i...1...l.i. fué por eu nómero los copépodos, por su peso loe 
restos de c.ruetác.eoe. copépodoe y MONO y por su frecuencia la 
MONO, copépodoe y reatos de cruet~c~oB en ese orden. 

El método de Pinkas otorga una mayor importancia a los 
copepodoe y secuencialmente a la MONO, restos de cruataceoa y 
braquiura principalmente, éstos resultados se presentan en la 
tabla 17 y figura 23. 

De acuerdo al método de Y~hez-Arancibia los copé:podos, MONO y 
restos de cruetaceoe se consideran un alimento preferencial 
por la frecuencia de aparición y el resto de loe grupos 
conforman un alimento ocasional, por peso el alimento 
principal lo integran loe restos de crust~ceos. MONO y 
copépodoe y los damas grupos encontrados se considera alimento 
ocasional destacandose una mayor importancia en peso de huevos 
{de peces) con respecto a su freouencia de apariciOn {tabl& 
17; .figura 23). 

En el contenido eat6r:iacal de l.oe adultos de d..... mttahjll;i 
durante "secas", destacan por eu abundancia numerica los 
huevos de peces y loe copépodos, por eu peso la MONO, los 
peces y l.oe copépodos y por frecuencia loe copépodos, MONO, 
restos de crustaceoe y braquiuras. 

El. :indice de Pinkas hace destacar a varice grupos dentro de 
los ct1?1lee los copépodos, la MONO, loa huevos de peces y los 
rest.os de crustaceos sein «.vbrc::ialientee. 

En la tabla 18 se presentan l.os valores de nómero, 
frecuencia de aparición v loa indices de Pin~as y 
Arancibia y en la figura 24 se expresan graficamente 
resultados. 

peso, 
Yti.ne:i;
dichos 

El alimento preferencial que identifica el indice de Yaf'lez
Arancibia de acuerdo a su frecuencia de apariciOn son los 
copépodoe y la MONO. L.os restos de c.rusttlceos y l.os 
braquiura o:':>n!'ltituven un alimento secundario y loe 9 grupos 
restantes inte&ran un al.i.ment.o ocasional. Por su peso la MONO 
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se considera como alimento preferencial y los grupos 
·identificados restantes se consideran alimento ocasional. 
Cabe mencionar que•los peces como alimento ocasional adqui~ren 
mayor importancia por su peao que por su frecuencia de 
aparicion . 

Para la époc,;. de "lluvias" (agosto-septiembre BS - junio-julio 
86) el alimento mé.s representativo en loe juveniles de tt. 
mitchilli. por su nümero fueron l.:.s copépodos, por su peso la 
HOND y por su frecuencia la HOND y los copépodoe. 

El indice 
copépodos, 

de Pinkas le otorga una mayor 
a la MONO y a loa oetré.codoa. 

importancia los 

En cuanto ~l indice de Yá~ez-Arancibia ae puede distinguir que 
por frecuencia el alimento preferencial queda integrado por la 
MONO, los copépodoe y l.oe res toe de crustéceos, el. al.imento 
secundario por l.os oatracodos y l.aa diatomeas y el. resto de 
los grupos conforman el alimento ocasional. Por peso la HOND 
se catál.oga como alimento secundario y el resto de loe grupos 
se integran como alimento ocasional. 

En la tabla 19 y figura 25 se presentan loe valores numericos 
y graficos antes descritos. 

Para loe adultos de énta temporada cl.1.matica el al.imento mas 
sobresaliente en porcentaje numerico son l.os copépodos y 
braquiuras, en peso l.a MOND y loe reatos de crustéceos y por 
frecuencia la MONO, restos de crust~ceoe y copepodos. 

El indice de Pinkae corrobora 
otorga mayor importancia a l.a 
copepodos y braquiura. 

la información 
MONO, restos 

anterior y l.e 
de crustáceos, 

Por el indice de Yé~e~-Arancibia se establece que por 
frecuencia el. alimento preferencial lo integra la MONO y los 
restos de crustáceos, como a1imento secundario se presentan 
los copepodoe y el resto de loa grupos conforman un alimento 
ocasional. Por au peso el alimento preferencial ea la MONO, 
el "111 imanto secundario son l.os restos de cruetttceoe y el 
alimento ocasional lo integran el resto de los g1·upos. 

Esta informaciOn se precisa en la tabla 20 V se expresa 
grbficamente en la figura ~6. 

Para el estudio de 
analizaron un total 
resultaron l.lenos, 20 
estOmagos presentaron 
medio digerido y 62 un 

la alimentaci9n de L B.RJ..ent;i,i.o;t_g, se 
de 129 est6rnagos de loe cuales SO 
medio 11.enos. 25 vacios y 34 vacioe. 9 
un contenido frese.o, 24 un contenido 
contenido digerido. 

En la tabla 14 se presenta el. nümero de estomagas anéli=.ados 
pcr époc;:. clim.t!.ti.:;a y p~r juvo:ni.tee y adultC•E'. 
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Los grupos alimenticivs identi f icadoe en loe eatOmagoe de e_ 
W__..lft.JJQ.i,.i;!ª son: 

- Acarina {orden) 
- Braquiopoda {subclase) 
- Conchostraca <orden> 
- Cladocera (ordenJ 
- Copepoda {subclase) 
- Decapada (orden) 
- Euphausiacea (orden) 
- Ineecta (clase) 
- Leptostraca <superorden> 
- Malacostraca (subclase) 
- Ostracoda (subclase) 

Mysidacea (orden) 
- Cichlidae (familia) 
- Poeciliidae (familia} 
- Syncarida {superorden) 
- Philocarida 

Ademas se integran los siguientes grupos: 
crust~ceos, escamae. huevos de peces, materia 
determinable, restos de peces y restos vegetales. 

reatos de 
orgánica no 

Durante la época de ••nortee" loe juveniles de E.._ enlpndfda, 
(>220 L.T.} presentan una dieta donde sobresalen por su nó•ero 
los copépodos y por su peso 1os rentos de peces. como alimento 
mas !'recuente ee distinguen 1os copépodoe, 1a MONO y 1os peces 
{restos). 

El indice de Pinkas 1e confiere mayor importancia a los peces 
{reatos), a los copepodos y a los cladOceros. 

El analisis hecho mediante el indice de Yáftez-Arancibia arroja 
como reeul tados que por frecuencia loe peces, la MONO y loa 
restos de crustáceos se consideran alimento secundario y el 
resto de los grupos co•o alimento ocasional. Por peso los 
peces {restos) se catAlogan como alimento pref'erencial y el 
resto de los grupos identificados como alimento ocasional con 
valores muy bajos (tabla 21; figura 27}. 

Durante ésta época c:liaatica {nortea) sólo se 1ogr6 an.\li:z:ar 
un estomago de adulto de e.§p~.:i,__c!Sl que resulto vac!o. 

Para la época de "'secas••, en el alimento de los juveniles de 
~ ;s_p...J..smdida se distinguen por su nómero loe ostr.t.codos, por 
su peso loe restos de peces y por su f'recuencia loe restos de 
crust&ceos, restos de peces Y MONO. 

Por el indice de Pinkae se identifica a l.os peces (restos) y a 
los ostracodos co•o alimento principal. El. indice de YAftez
Arancibia clasifica a los peces (restos), restos de cruet.éceos 
y MONO como alimento secundario por eu frecuencia, sin embargo 
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por peso el alimento preferencial son los peces (restos), en 
la tabla 22 y figura 28 se visualiza ésta informaci6n. 

En la época de secas se anali:zaron 6 estómagos de organismos 
adultos de e,_ aJ21.endida de los cuales 3 resultaron vac~os y en 
el resto se identificaron como alimento, los restos de peces y 
eacamaa solamente, el mAs importante tanto en frecuencia, peso 
y nOmero son los restos de peces. 

En los juveniles de E... Bplpndida durante la epoca de lluvias 
se identifico el mayor n\!lmero de grupos alimenticios 
destacando por su nOmero loa copépodos, por eu peso los restos 
de pecee, los paces cichlidae y los peces poeciilidae, por su 
frecuencia los restos de cruet~ceos y loe copépadoe (tabla 
23). 

En la f"igura 29 se grafica el. indice de Pinkas y éste le 
confiere mayor importancia a l.oe copépodos y a los restos de 
peces, Y el indice de YA~ez-Arancibia clasifica por su 
frecuencia a la MONO, copépodos y restos de cruatAceos como 
alimento aecundario, es importante observar que los restos de 
peces, los peces poecilidos y los peces ciclidoa destacan mAe 
por su peso que por su frecuencia en l.a dieta de los juveniles 
de e.i.. nplendidi!_ durante la época de "lluvias" 

Para ésta época se analizaron 6 estomagas de adultos de ~ 
splendi.d~ de los cuales 4 resultaron vacios y :;: llenos que 
presentaron como alimento unicamente restos de peces. 

Crecimiento 

Los valorea de los parámetros de crecimiento formulados en la 
ecuacion de ven Bertalanffy se obtuvieron mediante el anélisis 
de J.os datos de frecuencia de talla por medio del paquete de 
computacion ELEFAN. 

En l.a tabla 24 se presentan loe valores de frecuencia de talla 
mensuales de d... mitchilli ingresados al paquete ELEFAN. 

La longitud m~xi~a encontrada pera Anchoa mLCJ::.h~~l..i. rué 
Loo=97.0 mm con una constante de crecimiento K=0.614. En la 
figura 30 se observa la distribución de loe histogramas de 
frecuencia de tallae para cada uno de los me:ses y las curvas 
de crecimiento ajustadas. La ecuaci6n de crecimiento de von 
Bertalanffy modificada por Pauly y Gaschut:: (1979) tomo la 
forma·siguiente: 

-C0.614 (t-to)+O.SB6 sin {2Pi(t-0.3)) 
Lt = 97.0 (1-e ) 

Para E~ np..J..iilru:iJ..s/..a 
fueron: Loo: 360. O 
es: 

los valores de 
mm y K=0.38 y la 

crccirniento 
ecuación de 

encontrados 
crecimiento 
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-C0.38 Ct-to}+0.03 sin t2Pi(t-0.4J) 
Lt = 360.0 (1-e ) 

Los datos de frecuencia de talla meneual de P-. nplpndfda 
ingresados al paquete ELEFAN se presentan en la tabla 25 y en 
la figura 31 se observan las curvas de crecimiento ajustadas. 

A partir de los datos de crecimiento Loo. K, e, y WP, el 
paquete ELEFAN calcula la mortalidad graCicando una curva de 
captura. En el caso de .d..._ mit·-hi.lli la mortalidad total. (Z) 
toma el valor de 3.134 con una mortalidad natural CHl de 1.743 
y una mortalidad por pesca (F) igual a 1.391. En la figura 30 
se presenta la curva de captura, los val.oree de raortalidad 
antes mencionados y el indice de explotación calculado a 
partir del cociente entre la mortalidad por pesca y la 
mortalidad total que tiene un valor de E=0.444. Estos valores 
presentan una dependencia de J.a temperatura promedio en que 
habita la especie en cuestión que para este caso f'ué de 26.8 
grados Celeius. 

Para E...... :1.oJe:.DSficla 
M•0.883 y F=0.225. 
En la figura 31 se 
cual se obtuvieron 

loe valoree de mortalidad 
El indice de explotación (E} 

presenta la curva de captura a 
los valoree antes mencionados. 

son Z=l.108; 
es de 0.203. 
partir de la 

El paquete ELEFAN optimi=a un patrón de reclutamiento a partir 
de los datos de frecuencia de ta·llas mensual.ea, qua se uaa 
para inferir el nómero de pul.sos de reclutamiento que ocurren 
por ano. Sin embargo como el par~metro ;ta no ha sido 
definido, el tiempo exacto de reclutamiento no puede aer 
determinado. 

En la figura 30 se muestra el patrón de reclutamiento de A.... 
f!!i t_~ en el sistema Palizada-Del Este, se aprecia un pulso 
de reclutamiento muy importante .::i lo lari:O del ciclo anual. 
En el caso de ~ aP~ti.a. se observan dos pulsos importantes 
de reclutamiento dentro del ano (Cígura 31). 

Tanto para 
sexo y la 
( 1963}. 

d...... m.,i~hilJi como para e..... lU!J.e_m;tiJ;;Ja se determino el 
fase de desarrollo ¡;on~dico de acuerdo a Nikolsky 

En el caso de d.... f!J.tis;JJ.i.n..i se analizaron 643 organismos de loe 
cuales 294 ra:sul tarc.n machos y 3J.0 hembras, 39 se registraron 
como indeterminados (tabla 261. En cuanto al desarrollo 
gonédicci, se determinaron 134 machos y 138 hembras en f'ase I 
con un rango de tallas de 16-49mm y 22-59mm de longitud total 
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respectivamente. En fase II se registraron 146 machos con un 
rango de 26-78 mm de L. T. y 135 hembras con un rangc:. de 23-61 
mm de L.T. Para la fase 111 se identificaron 12 machos con 
talla entre 45-02 mm y 23 hembras con talla entre 32-70 mm. 
SOlo 2 machos y 2 hembras se registraron en fase IV con talla 
entre 39-70 mm y 41-SG mm L.T. respectivamente. Una hembra de 
39 mm de L.T. se registró en fase V y en fase VI una hembra de 
SO mm de L. T. La fase VII no tuvo representantes dentro del 
eiate111a Palizada-del Este. Las fases de deearrol1o gonadico 
J:D6s abundantes en el sistema Palizada fueron la fase I l con 
43.7?. y la fase I con un 42.3~ (Tabla 27). 

En éste mismo sentido para E... :nU,.i;nd~ se analizaron 156 
organismos, 49 de loe cuales reeul taren m8chos, SO hembras y 
27 indeterminados (tabla 28). La fase I quedo representada 
por 9 machos con tallas entre 34 y 87 mm L.T. y 41 hembras con 
talla entre 29 y 199 mm L.T. En fase II se registraron 37 
machos Y 30 hembras con un rango de tallas de 34-237 mm L.T. y 
45-281 mm L. T. respectivamente. Dos machos con talla entre 
230 y 268 mm L.T. y 7 hembras con talla entre 197-242 mm L.T. 
se presentaron en fase III. La fase IV tuvo 3 representantes, 
un macho de 336 mm L.T. y dos hembras con tallas entre 217-230 
.11m L. T. Las rases de desarrollo gonádico V, VI y VII no 
presentaron representantes en el sistema Palizada-del Este. La 
fase de desarrollo mtis abundante fué la fase II con 42. 9'r. 
eiguiendole la fase I con 32.05?. (tabla 29). 

En escala de tiempo, d~ m~l.J.J.. presenta una abundancia por 
fase de desarrollo como sigue: La fase I registra el mayor 
nDmero de organismos durante mayo de 1986 con 145 y en junio 
del mismo a~o con 36. La fase II es muy abundante en 
septiembre 1985 y mayo 1986 con 113 y 109 individuos 
respectivamente. En fase III, 19 organismos se registraron en 
septiembre 1985 y 14 en octubre del mismo a~o. Para las Cases 
IV, V y VI no se presentan picos de abundancia sobresalientes 
durante el periodo de muestreo (tabla 30). 

Para e,_ splendida se observa un pico de abundancia en fase I 
durante noviembre 1985 can 10 organismos y en diciembre del 
misma aho con 9 individuos. En Case 11 la mayar abundancia se 
presenta en julio 1986 con lB individuos. La fase III y IV no 
presentan picos de abundancia repres~ntativos para algün mee 
particular del periodo de estudio. (tabla 31). 

El porcentaje de hembras maduras de tl.._ mi..r.~hi..J.J..i {fase III y 
IV) fluctüan en el sistema desde sin valor nómerico en loe 
meses de noviembre, diciembre, enero. mar::o, abril, Junio y 
Julio hasta 57. 14~ en septiembre, 17. 14% en mavo. 14. 29~ en 
octubre, 8.57 en agosto y 2.85 en febrero {figura 32). 

En el case> ds
fluctlla desde 

,'?:,,_ ~p_l~ndJ..;t_3 el 
ningón registro 

pc.rcent'1j•:. de 
en los meses 

hembras maduras 
de septiembre, 



octubre, noviembre, diciembre, 
hasta 41..44~ en junio, 22.22~ 
agosto (figura 34). 

enero, febrero. 
en marzo y julio 
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abril y mayo 
y ll.117. en 

En .d..... rn~hiJJ...i la tal.la de primera madurez se registra a .los 
45.8 mm L.T. que es la longitud a la cual se espera que el 50% 
de las hembras de la poblaciOn en el Sistema Palizada-Del Este 
se encuentren maduras gonádicamente, Sin embargo, se 
registran hembras maduras (Fase III) con una talla da 32 mm 
L.T. {figura33). 

Para ~ P-R.lendida la longitud a la cual ee espera que el SO~ 
de J.as hembras ee encuentren maduras gonAdicamente es a loe 
.220 mm L.T. No obstante se registraron hembras maduras con una 
longitud total de 197 mm (figura 35). 

La proporciOn de sexos se calculo mediante la relación ~ / ~+<Í 
tanto estacionalmente como por tallas, Eete indice revela que 
cuando loe porcentajes son menores a SO":C. la población está 
constituida, en mayor proporci6n de machos y para porcentajes 
mayores de 50?. son hembras. 

En el caso de .d.... mítchill i la proporciOn <Jl<J_+CÍ tomó valorea 
que f'luctOan entre 39 y lOOX presentandoee en junio 1986 y 
noviembre 1985 respectivamente. De septiembre a noviembre 
1985 se observa una tendencia de aumento para posteriormente 
decrecer paulatinamente hasta junio donde parece iniciarse 
nuevamente la tendencia de incremento. Es notorio que a lo 
largo de todo el periodo de muestreo se presenta un nómero 
mayor de hembras que de machos (figura 35). 

En cuanto a la proporci6n 
fluctcian entre 20 y 1001'. 
talla promedio de 67 mm L. T. 
L.T. 

de sexos por talla loe valoree 
El minimo valor se observa a una 

y el máximo a una talla de 22am 

En ion intcrv~loo d~ claae 15-19, 75-79 y 80-84 <m•) de 
longitud total no se registro la presencia de hembras y 
quedaron representados por un sOlo macho cada una. 

En la figura 37 se observa una tendencia constante a disminuir 
la proporción de sexo mientras aumenta la talla, esto ea a 
mayor talla menor ne.mero de hembras en la población. 

Para E:.. ~i,s;Jg se registra en septiembre de 1985 el valor 
minimo de proporción de sexos de 20~ y en los meses de agonto, 
noviembre, diciembre 1985 y febrero 1986 el valor de 100~. No 
se aprecia un patrón estacional definido, sin embargo, de 
febrero a mayo de 1986 aparece una tendencia a disminuir con 
fuertes pulsos (Cigura 38). 
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Con respecto a la talla, se observan también fuertes pulsos y 
aunque se registra un nómero considerablemente mayor de 
hembrae que de machos durante el periodo de estudio, u ria 
proporc!On constante prevalece. Loa valores oscilan entre O y 
100~. El valor m.:is pequeno se registra a una talla promedio 
de 262.S mm L.T. y el más grande a la talla promedio de 162.S, 
187.5, 212.s y 287.S mm L.T. (figura 39J. 
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DISCUSION 

El sietema Pali::ada-Del Este es considerado como la principal 
cabecera del estuario Laguna de Términos. ya que a través de 
su principal tributario, el rio Palizada, contribuye con 
aproximadamente un 707. del volumen total de descarga fluvial a 
la Laguna, estimada en 6"10' m~/atto (Vera-Herrera, et al. 
1988}. 

La dinámica observada en el sistema Palizada-Del. Este permite 
distinguir todo un gradiente ambiental en donde loe extremos 
quedan representados por una condición netamente dulceacuicola 
Y otra tipicamente eDtuarina que es tan correlacionada.e 
directamente con la geomorfologia del area. el aporte de los 
rios involucrados y las épocas climé.ticae de la regiOn. 

En escala espacial la condicion dulceacuicola se asocia a las 
desembocadura y aporte de loe rice Palizada, Marentee, Las 
Pinas y Las Cruces, donde ee correlacionan valoree elevados de 
transparencia y abundante vegetaciOn sumergida. En el caso da 
la Laguna del Vapor esta condiciOn es generalizada. Por otra 
parte la condición eetuarina asociada al intorca.mbio de agua 
con la L.c.guna de Términos directamente y con la zona marina 
adyacente indirectamente, se correlaciona con fuertee procesos 
de me:t:cla, grandes cantidades de material en aoluciOn y en 
suepenaiOn, valoree bajos de transparencia y escasa vegetación 
sumergida. 

Temporalmente se distinguen dos procesos muy importantes; uno 
de lll~xima influencia fluvial asociado a la época de "lluvias", 
Y uno de mi!xi111a influencia estuarina. En el primer caso loe 
volómenes de descarga de agua fluvial eon muy importantes 
generando cambice del patrOn de circulación del agua, del 
eradiente no.lino hori:ont.:i.l, do loe proc..¡;,ac.w de mo.1:zcla, y d& 
los volómenes de material transportado hacia el aistama 
estuarino adyacente. El mayor puleo de eete proceso se 
registra en octubre-noviembre, un poco en desfase con la 
época clim:Stica de "lluvias" de la :t:ona. debido a que el 
transporte fluvial que realizan los rioe se hace a través de 
una gran distancia arrastrando agua desde las regiones m.tia 
altas. En esta época (noviembre) la salinidad promedio del 
agua del sistema es de O. 9 ppm y la salinidad promedio en la 
estaciOn 10 ee de 9.0 ppm. De hecho la !ln.ica estaciOn en que 
se registran valores de salinidad es esta ~ltima. 



La m~xima infl.uencia estuarina se observa en mayo-junie• corn.:-• 
un reflejo de la época de secas cuando disminu~·e:n 
considerablemente loe volómenea de descarg~ fluvial y la 
entrada de agua estuarina al sistema se hace mtts notoria. Baje• 
esta condición la pluma salina en el interior del sistema es 
m&e amplia, e.l patr6n de circulación se invierte en algunas 
6reaa y los procesos d~ me:=.c la entr.;:- aguas de distinto origen 
se desarrollan en lugares mita distantes a la cone>.:ión con o;:l 
sistema estuarino ( Cigura 5 l . La salinidad promedio ~n el 
sistema en junio se incrementa a 8.15 ppm y a 35 ppm .;:n la 
estaeiOn 10. 

Las estaciones que muestran un comportamiento netament"' 
dulceacuicola son la S, 6 y 7 que se localizan en la Laguna 
del Vapor. Aunque no se observaron intrusiones salina.o durante 
la captura de peces, Rojas-Cala.vi:, et al. (1988) han 
registrado un eCecto salino durante el mes de mayo. La 
transparencia promedio anual fué de SO, g-r., con un coeficiente 
de variación de 25.04%. Estas caracteristicas ambientales, 
ademtle del patr6n de circulación, definido por el aporte de 
los rios Harentee y Las Pinas, permiten el establecimiento de 
una comunidad vogetal muy importante como base de producci6n 
primaria, donde VallisnerJª america~ resulta dominante. 

Por otro lado, la estación 10, que fisicamente se estableció 
en la Laguna de Términos, pero que dinámicamente puede 
considerarse como la parte terminal del Sietemú Pali:=.ada-Del 
Este por ser la :ona de conexión entre ambos, muestra un 
comportamiento tipicamente estuarino, en donde la salinidad 
promedio anua.l fué de lB.37 ppm con un Goeficiente de 
variación de 41.2~ y la transparencia promedio de 29.0~ con un 
coeficiente de variación del 30Y.. Los valores de salinidad 
reflejan una fuerte influencia por las épocas clim.aticas, ya 
que durante lluvias y nortea e1 coeficiente de variación es 
mucho mas elevado que durante secas. Este patrón es registrado 
tambien por Yéfl.ez-Arancibia, et al. (1983) para la Laguna de 
Términos, en especial para la :ona sur-oeste, .lo cual refleja 
la importancia ecológica del sistema Pal.i:ada-Oel Este. En 
es ta :ona la veget:aciOn sumergida ea escasa representada por 
algunas macroalgae y el patrón de circulación es definido 
tanto por el aporte de los rios, los vientos y las mareas. 

La comunidad ictiofaunistica del sistema Palizada-Del Este 
esta constituida por ·al menos 64 especies de procedencia, 
hebitos, ciclos de vida y caracteristicas biológicas diversas. 

Anchoa mit:chilli y 
en el ecosistema de 
de las condiciones 
fisiol6gicae. 

f!_e_;_enia i;;p_lgns;l_i,9.s son especies dominantes 
estudio. Su éxito biológico depende tanto 
fisico-ambi-=:ntales come• d.:: adaptaciones 



~· mi_'t.chi.11..:i. es un.:. especie marine. con de.pendencia estuarina 
que se presentó en 8 de laG 10 estaciones de muestreo. El 50~ 
de los organismos capturados se correlacionan con una 
salinidad entre 20. 4 y 26. 25 ppm y una transparencia entre 
17. 65 y 25. O?.. El rango de temperatura en que se captur6 
oscila entre 24.0 y 31.65-c (fig. 13). 

Al respecto, Dunham (1972) reporta que esta especie 
encontrada en un rango de salinidad de O. 4 33. 9 
algunos sistemas costeros de Louisiana. 

ha sido 
ppm en 

Espacialmente se presentó con una frecuencia superior al 50'% 
en las estaciones 2 y 10 que corresponden a la parte noreste 
de la Laguna del Este y a la :ona de conexión entre el sistema 
fluvio-lagunar y el sistema estuarino adyacente, 
respectiv.:.mente. En la estación 10 se registró la mayor 
abundancia tanto en densidad como en biomaea, además de que el 
rango de tallas fué el más amplio por lo cual se considera que 
la talla promedio fué tambien la mas alta. 

d~ mi.Lr:.hLJJ...i. se presentó en el eietema Pali:ada-De1 Este 
durante todo el peribdo de estudio destacandose doe pulsos 
importantes de abundancia, uno en septiembre a fines de 1a 
época de lluvias y otro en mayo durante 1a época de eecas, ain 
embargo la captura de organiamoe mAe ~randee y con mayor peso 
se registro en marzo, lo cual permite interpretar este 
acercamiento con Cines de alimentacion y crecimiento. 

Por lo anterior se puede dec~r que .d.... mitchiJJi es una especie 
eurihalina que muestra gran preCerenci.a por zonas estuarinae 
de fondos lodosos, baja transp"arencia y con un aporte 
constante de agua fluvial. 

Existen muchos trabajos de ecologia de sistemas costeros que 
reportan la presencia dominante de esta especie. Deegan y 
Thompson ( 1 985 l han observado que es una de las especies mAs 
importantes en J.a planicie deltéica del rio Mississippi, que 
ingresa al estuario a finales del invierno y principio• de 
primavera para abandonarlo a f"inalea del verano, y de manera 
similar a los resultados de este trabajo, observaron un pico 
de abundancia en agosto-septiembre. 

Sheridan (1983) reporta que d....._ mJ.tchilli es la segunda especie 
mi!ls abundante en la bahia de Calveeton y observa un 
comportamiento temporal por loe pulsos de abundancia de mayo
junio y octubre. De manera similar Rose y Epperly (1985} 
observan la pree.encia dominante de la especie en la Sonda. de 
Pamlico en Carolina de1 Norte con pul.sos de abundancia en 
julio y octubre. 
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Como se discutir4 más adelante, el ingreso de la especie a 
sistemas estuarinos se correlaciona con l.os pulsos do 
temperatura más que con variaciones de salinidad por descarga 
fluvial, de ah1 la validez de presentar l.as obeervacioneEI 
realizadas por diferentes autores en sistemas de diferente 
latitud. 

En los trabajos de YAne%-Araneibia. et al. ( 1985), Yár.e::
Arancibia y Lara-Dominguez ( 1993), y Amezcua-Linares y Y'áne::
Arancibia ( 1980), se presenta la condicion dominante da .-1~ 

mitch:l.lli y su patr6n de distribución en algunos ecosister::.=1s 
de la costa sur del Colf"o de México. Su presencia esta 
asociada a condiciones de gran variabilidad por la interacción 
marina y dulceacuicola, en especial la Laguna de Terminos, la 
Boca del Carmen, Estero Pargo y los sistemas fluvio-lagunaree 
de Candelaria-Panlau, Chumpan-Balchacah, Pa li:z:ada-Del EEte y 
Pom-Ataata, en donde adem.!ie predominan fondos limo-arcillolilC•B 
con un bajo contenido de caco~ y vegetación asociada de 
macroalgas y orillas de manglar. 

En zonas de alta inCluencia marina dentro de la Laguna de 
Términos, como Estero Pargo, se encontró que esta especie 
tiene una programación estacional de utilizaci6n, ya que el 
mayor pulso de abundancia se observa a finales de la época de 
nortee Cenero) cuando se registran los valores más bajos de 
salinidad y al final de la época de secas e inicio de lluvias 
cuando los valores de salinidad son máximos, no se registr~ su 
presencia (YtlMez-Arancibia y Lara-Domingue::, 1983). Por otra 
parte, la gran cantidad de organismos juvenil.es dentro de la 
captura permite precisar la utili=aci6n del ~rea como ~ona de 
protección y crianza, lo cual es tambien comparable a lo 
encontrado en los sistemas Cluvio-lagunares, en donde se 
reporta que la especie reali=a actividades de c:rian::a y/o 
alimentaciOn. 

En el caso de p_._ ~s:J..a. por tratarse de una espacio 
dulceac:uicola, el 94.23% de los organismos capturados se 
correlacionan con una salinidad igual a cero, y el sor. con una 
transparencia superior al 877.. El rango de temperatura en que 
se capturo oscila entre 23.0 y 32.2s~c (Cig. 14). 

En las estaciones di:! mue!!!' treo 3, '•, S, 6, y 7 que corrc~pondcn 
Crecuencia de aparición 
la estaci6n 9 (Cuenca 

a las Lagunas Del Este y del Vapor, la 
es superior al 50%, mientras que en 
Com~n) se prese:nt6 solo una vez durante 
descarga de los rioa (noviembre). · 

la temporada de mayor 

En escala temporal E.... ~~ muestra un comportamiento de 
mayor abundancia en loe meses de agosto y julio durante la 
époc:a de lluvias y en la época de secas (especialmente mayo) 
se observan los valores m~s bajos tanto de densidad como 
biomasa debido quiza a movimientos migratorios hacia =onas de 
mayor estabilidad salina. 
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Aunque esta especie es considerada un recurso pesquero 
potencial, pocos estudios se han hecho sobre su biologia Y 
ecologia. Sanche=-Sala~ar (1984) ubica a esta especie como 
tipica de la región sureste de la vertiente del. Co.lfo con 
distribución amplia tanto al norte como sureste del Sistema 
GriJalva-Usumacinta e indica al igual que Reeendez (1974) que 
su tolo:;,¡•ancia a la salinidad es muy limitada ya que loe 
valores maximos en la que ha sido capturada es de 0.2 ppm. 

E.l estudio del comportamiento temporal de 1.a relación Peao
Longi tud v Cactor de condición es una actividad coni\ln cuando 
los objetivos planteados persiguen determinar periodo y 
duraci6n de la madurez gonádica y tipo de crecimiento de una 
especie c~eatherly, 1972J. 

En el caso de d.... m_¡,_t;J;JUJ..l.J.. el tipo de crecimiento que presenta 
es alométrico con valores de pendiente entre 2.99 y :3.46. La 
correlación entre peso y l.ongi tud manteniendo un 
compor~amiento potencial es superior al 96X. 

El factor de condiciOn promedio muestra un comportamiento 
temporal que directamente puede ser asociado a momentos de 
madurez gon.édica y desove. Por una parte se observan dos 
pulsos de mAxima condiciOn, esto es, el peso se incrementa més 
rapido en comparaciOn con el incremento en la talla, en agosto 
Y julio para posteriormente decrecer y observarse loa valores 
m~s bajos de condiciOn en noviembr~ y mayo. 

El factor de condición relativo de Fulton muestra un 
comportamiento temporal en donde el pulao de mayor condición 
se observa entre agosto, octubre y marzo para decrecer en 
noviembre, febrero y abril-mayo. Sin duda el valor més bajo de 
condición se obEerva en febrero. 

El analisis de la relaciOn peso-longitud por sexo corrobora l.a 
información de la población total con crecimiento alométrico, 
una. correlaciOn entre variables superior al 93~ y un 
comportamiento del factor de condicion promedio muy oimilar. 

Para e._ ª.IZ.J_~~ el crecimiento alométrico prevale~e con 
valores de pendiente entre 2.02 y 3.l.3, l.a correlaciOn de las 
variables peso y tall.a es superior al 95~ baje.o un p3trón 
potencial. 

El factor de condición promedio as.1 
alometria muestra un comportamiento 
pulsos más import~nt"i!B se observan en 
este ñltimo el más sobresaliente. 

como el 
temporal 
octubre 

coeficiente de 
en donde los 

y mayo; siendo 



La asociaciOn de este comportamiento con l.a dinámica 
reproductiva de l.a especie no es tan c:l.ara qui:a por loF 
valores de numero de: individuos capturados que podr!a parecer 
poco representativo. 

En el caso del anélisiEi del Cactor de condiciOn relati\'O de 
Fulton se: puede observar que de noviembre a abril existe un 
incremento constante para que en mayo decaiga de manera 
sobresaliente debido muy probablemente a l.os efectos de desove 
e iniciandose un nuevo incremento para un segundo pulso en 
octubre. 

Por otra parte se calcularon las constantes de la relaciOn 
peso-longitud por sexo de e_,_ f!P--1§.m;/.j_d-ª. y aunque se observA una 
tendencia comparable a la descrita, en algunos casos l.a 
informaciOn no es representativa estadisticamente, tal como se 
observa en la tabla 12. 

Chavez-Lomeli, et al (1982) reporta para esta especie una 
ecuaciOn de relaciOn peso-longitud con las siguiantes 
constantes: ordenada: 3.02 x 10-0 , pendiente = 3.28, r= 0.98, 
el. patron de desarrollo de machos, hembras e inmaduros ea 
similar. 

Resendez y Salvadores (1985} indican que el incremento en peso 
es mayor para loe machos que para la& hembras de acuerdo a lar 
ecuaciones peso-longitud por sexo calculadas que tienen los 
siguientes valoree: machos: a= 3. 14 ¡ be S. 25-10- 0 ; r::: O. 986: 
hembras: a= Z.95; be 1.48"10-ª; r=0.965. 

d... ~"ll.:i.1,._,J, es una especie considerada consumidor de primer 
orden ( Yti.ne:-Arancibia, 1986) que presenta una dieta en donde 
sobresalen por su abundancia las diatomeas y copépodos adem~s 
de presentar material en estado medio o avanzado de digestiOn 
compuesto principalmente por reatos de cruetAc.o=oa. La mat.,.ria 
organica no determinada es tambien frecuente y abundante. 

Integrando la iníormaci6n obtenida por todos loe métodos 
empleados para caracterizar la dinámica trófica de la especie, 
se puede observar que loe copépodoe, restos de cruetaceos Y 
MONO constituyen el alimento mil.e comlln en los juveniles de A~ 
!Jlitc!J..iJ._li .• sin embargo el alimento caracter!stico por é-poca 
clim~tica son l.ae diatomeas en "nortee", Braquiuras en "secas" 
y ostracodos en "lluvias". En los adultos la diCerencia bá.eica 
con res pee te• a la encontrada para loe juveniles son loe restos 
de peces y huevoe de peces que aparecen con mayor relevancia 
en la época de "secas". 
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En este sentido Y~nez-Arancibia. ~t al (1985J y Ame:cua
Linare.::: ( 1978) ubican a la especie como un consumidor da 
primer orden y Oeegan y Thompson (1985) lá catalo&an como una 
especie planctivora que utiliza las vias bentónica y pelégica 
de alimentación, los juveniles se alimentan de microorganismos 
del fondo, gran cantidad de zooplAnc.ton y HOND y los adultos 
adem~E se alimentan de peces. 

En el caso de E~ spJendida que es considerada un consumidor de 
segundo orden cuando es juvenil y de tercer orden cuando es 
adulto {Yti.nez-Arancibia. 1986) • consuma preferencial.mente 
copépodos, ostracodos, cladoceros y peces. Loe juveniles 
presentan una dinámica temporal que distingue a loe copépodos 
y cladoceros durante la época de nortee, a J.oÉI oetracodoe en 
la época de secas y a l.os copépodos y pec:ee durante ll.uvias. 
Los adultos consumen excl.usivamente peces que se identificaron 
de l.ae familias Cichlidae y Poeciil.idae lo cual permite 
inferir cierto grado de canibal.ismo. 

Este patrOn alimenticio de. l.a especie fué encontrado tambien 
por Resende:: y Salvadores (1983) · que concluyen que es una 
especie carnivora en estado juvenil, anadiendo mayor cantidad 
de vegetales a su dieta al. convertirse en adulto, e1 SOX de 
los restos de peces encontrados correspondían a l.a familia 
Cichlidae. 

De la misma forma Chavez-Lomeli, et al. (1982) hacen reealtar 
la importancia de l.os peces en la dieta de e.._ epl@adid.iJ. 
confirmando un régimen carnivoro escencial.mente ictiófago con 
un porcentaje bajo pero observabl.e de canibal.iemo. 

º~~nto. Mortalidad y R~S<..1.Y.tamiento 

Los parámetros de crecimiento, mortal.idad y reclutamiento se 
obtuvieron utili::::ando el paquete de computaciOn THE COMPLETE 
ELEFAN que deaarrol.la un anAlisis de frecuencia de tallas. 
E::.'ta metodolor,ia no ea objeto de l.a presente discuaiOn, sin 
embargo, es necesario aclarar que su util.izdci6n De ho 
generalizado en los Oltimoa ahos por l.a facilidad de uso y por 
el gran acercamiento que proporciona especialmente con 
organismos tropical.ea que a comparación de los que habitan 
aguas frias o templadas presentan una mayor complejidad en el 
estudio del crecimiento por métodos directos, que involucra 
conteo de lineas de crecimiento en estructuras duras: 

La longitud infinita o asintOtica encontrada para a... mitLhllli 
fue de 97. O mm con una constante de crecimiento de O. 614. 
Est.os parémctros fueron c:omparados con los reportados por l.a 
literatura disponible y se encentro que existe una· fuerte 
correlación. Fisher {1978} menciona que la tall.a méxima 
registrada para esta especie en ~l Atlántico central 
occidental es de 100.0 mm. Dunham (1972} publi<::a un rango de 
tallas de 2S-90 mm para la Bah~a de Barataria en Louieiana. 
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La constante de crecimiento es una medida de la velocidad en 
que se logra la longitud asintótica y como se sabe las 
especies que habitan aguas tropicales presentan una k mas 
elevada a comparaci6n de las que habitan en aguas friae: o 
templadas. 

Aunque no existe información sobre la dinémica de crecimiento 
de esta especie que pudiese compararse con los resultados 
obtenidos en el presente trabajo. el valor de la constante de 
crecimiento que se considera elevado se puede asociar a una 
especie tropical con un metabolismo elevado. 

En el caso de E.... JU2).~ los valores de t.__ y k encontrados 
en el presente trabajo fueron respectivamente 360.0 mm y 
0.380. En un estudio sobre la biologia de esta especie 
realizado por Reeendez y Salvadoree (1983) en Tabasco, la 
talla mA.xima registrada f"ué de 368. O mm mientras que Chavez
Lomeli, et al (1982) examinando un total de 1818 ejemplares 
del. Rio San Pedro, Tabasco encontraron un rango de tallas de 
90-395 mm distinguiendo tres agrupaciones modales en los 
histogramas de frecuencia de tallas a los l~O. 190 y 260 mm de 
long! tud total . 

La edad media en que alcanzan la J.ongi tud asintOtica es de 
tres ciclos para .d.,_ mi.....t.&h.J..J...J..i.. y seis para ~ §RJ_wsl.Jsfi!.. 

Los parámetros de mortalidad que también fueron estimados por 
el programa ELEFAN a partir de loe datos de frecuencia de 
talla, en el caso de A._._ müc-h.i...J...J..i. han sido sobreeatimados 
debido a que las tallas adultas no fueron bien representadas 
en los muestreos ya que el ingreso de organismos al sistema se 
fundamenta básicamente en la alimentación y crecimiento. por 
tanto los organismos más abundantes en lae capturae fueron de 
tal.las más bien pequeflas. Ea necesario aclarar que aunque la 
especie no es -:ibjeto de una expl'::"t~ci~n i:.ornc:--:i;:i.1, :::e: c;::iptu:-.;:i: 
frecuentemente de manera indirecta, por lo que la mortalidad 
por pesca debe tener un .indice elevado. por otra parte la 
mortalidad natural tambien debe ser elevada ya que por su 
tamano es ojbjeto de: depredación constante. es por este• que 
ademi!le se observa una estrategia adaptativa de: una elevada 
fecundidad. 

En el caso de e .... aplendida los parJametroE de mortal.idad han 
sido estimados de manera mée precisa ya que se acercan má.s a 
las observaciones de campo y a la info1·mación bibliográfica, 
asto e&, el indi.:;G de mortalidad ndtural es rnés elevado al de 
mortlidad por pesca ya que durante las primeras etapas de 
crecimiento es objeto de depredaciOn e incl.uso canibalismo, 
ademi!s no se de!!arrolla una '9Xplotaci6n constante que pudiese 
considerarse pesca artesanal. 
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Finalmente. el patrón de re.;.lu~ami~nto definid.:. por el método 
ELEFAN distingue un pulse importante para A .• müclJ.i...,l.Li. a lo 
largo de un ciclo anual, la ubicacio!>n temporal exacta de tal. 
acontecimiento solo se podr~ hacer si se precisa el parámetro 
t"" por cualquier método dir~cto. Se ha podido inferir que el 
reclutamiento ae realiza fuera del sistema Palizada-Del Eete, 
muy probablemete en la plataforma continental adyacente. 

El reclutamiento de e.... ~,i,dR, ee realiza casi de manera 
constant'=< a le• largo del ciclo anual, sin embargo doe pulsos 
similares en dimensiOn se distinguen. De igual forMa, este ee 
el mejor acercamiento que al respecto se puede hacer hasta no 
definir por métodos directos loe parámetros de crecimiento. 

El patrón general de reproducciOn de .i ... m.Lts:hi.J_l..i q·ue· ·ae ha 
definidó a partir del an&lisis integrado de loe datos de 
madurez gonadica, proporción de sexos, talla de primera 
madurez y apoca de reproducci6n, se puede expresar de l.a 
siguiente manera: La reproducción se realiza fuera del 
sistema Palizada-Del Este y muy probablemente fuera de la 
Laguna de Términos ya que las Cases de desarrollo gonédico més 
abundantes son la I y II que corresponden a individuos 
inmaduros y/o que todavia no han empezado a desarrollarse o 
bien que ya han desovado. Las Cases maduras (III y IV) que 
estan más pobremente representados en comparaciOn a lao dos 
primeras son má.s abundantes en septiembre y mayo que pueden 
ser considerados como los momentos de reproducciOn. La talla 
promedio de primera madurez es de.45.6 mm y es observable una 
mayor abundancia de hembras con respecto a la de machos a 
través del ciclo anual de estudio, la proporción macho:hembra 
para el total de los individuos analizados es de 1:1.~. 

/lonr;..heª m_i.t;chj.ll.:f.. ee una especie con un crec.irniento muy répido 
y se ha sugerido que los organismos desovados a principios de 
mayo-junio desarrollan su madure: sexual para desovar a 
finales del verano o al Cinal del miBmo ano, teniendo a la 
temperatura como principal factor condicionante {Fiv~e, ~t al. 
1986). Hildebran y Cable \19301 sugieren que la especie desova 
a una edad de 2.5 a 3 meses. 

Por lo anterior la presencia 
Palizada-Del Eate responde a 
reproduce ion. 

de d... mi tchjJJi en el sistema 
necesidades distintas a la de: 



En cuanto a & splendida. por ser una especie dulceac:uico.la 
cubre todo su ciclo de vida en .la parte al ta del sistema 
presentando movimientos que son directamente restringidos por 
la salinidad, con mucha probabilidad se reproduce directamente 
en loe rios ya que la abundancia de individuos maduros (JII y 
IV) en los muestreos es mucho menor a la de individuos 
inmaduros y en reposo, sin embargo, el mayor porcentaje de 
hembras maduras se observo entre marzo y julio con un clímax 
en junio. La talla de primera madurez se registra a loe 220 mm 
L. T. Y la proporción sexual macho: hembra para el total de 
organismos fué de 1:1.6. 

De manera similar a lo que reportan Rese.nde:.: ~ Salvador'=E! 
.(1983}, no se capturaron organismos representantes de las 

fases de maduración sexual (V y VI). Loe autores tambisn 
precisan una talla minima de maduración sexual de 165 mm y 
suponen un segundo ciclo reproductivo a los 340 mm e infieren 
la época de m~xima intensidad de desove en junio-julio. 

Chavez-Lomeli, et 
madurez de 206 mm 
alta proporción de 
Junio. 

al 1982 reportan una talla de priemra 
para hembras y 151 mm para machos y la mi!le 
hembras maduras las registran entre marzo y 

A manera de observación de campo es necesario precisar el 
comportamiento altamente territorial de loa adultos de e.. 
splendida y su habito de excavar madrigueras rodeadas de 
abundante vegetación lo cual representa problemas de muestreo 
especialmente durante la época reproductiva. 

JntegraciOn Eccl6gi.k.a. 

~ mitchilli es una especie con un crecimiento muy rápido 
que desarrolla un ciclo de vida íntimamente relacionado a 
procesos costeros, Para el caso especial del sur del Colfo de 
México se plantea un comportamiento de utilizaci~n estratégico 
que ae resume en la figura 40, donde el sistema Palizada-Del 
Este, la Laguna de Términos y la Plataforma Continental son 
utilizados para actividades especificas de alimentación, 
maduración y reproducción respectivamente. Se ha podido 
comprobar que la intensa utili:aciOn del sistema Palizada-Del 
Este como zona de alimentación se debe a loe elevados niveles 
de producción que muestra. Se observan dos acercamientos 
importantes con fines de alimentación en mayo y septiembre que 
responden a los momentoe posteriores a la reproducción que se 
realiza con mayor frecuencia durante abril y agosto en la 
plataforma continental adyacente. Por ser una especie 
eurihalina estos patronea de migración los pueden reali=:ar 
en momentos ~n que las condiciones de salinidad en el ~ietems 
son radicalmente diferentes tméxima influencia fluvial Y 
maxima influencia estuarina). Se plantea la posibilidad de que 
el factor ambiental que restringe este ·::omportamiento sea la 
temperatura. 
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Por el comportamiento alimenticio de la especie ee puede 
observar que aprovacha al máximo la producción de copéopodos 
que pueden considerarse en un nivel conetan'te a lo largo dél 
ciclo anual en el sistema. Por tanto en un sentido energ~tico. 
los movimientos de la especie se deben a la abundancia dE:: 
alimento preferencial més que al pulso de productividad 
planteado en la hipOtesi~. Dicho comportamiento se presenta de 
manera gráfica en la figura 41 donde se observa la produc:c.ilin 
por copépodos en el marco de la producci6n total del eiet.:;ma 
Palizada-Del Este y J.os acercamientos de la especie <:::<n el 
ciclo anual. 

En el caso de &tenia aJ:!l.fi1ns:J.i.Ji,;¡, por ser una eEpecie 
dulceacuicola desarrol.la todo su ciclo de vida muy cerca de 
.l.as desembocaduras de loe rios considerados parte del si3tema 
Palizada-Del Este. loa movimientos. que bt.sicamente BC•n cor. 
fines alimenticios, quedan fuertemente restringidos por le>s 
valores de salinidad, en la figura 42 ee expree,¡¡, eEte 
comportamiento, 
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CONCLUSI<:1NES 

- El sistema eco16gico Pali:ada-Del Este muestra una dinémica 
ambient.al determinada por las fuer;;:;.:.s fluvial y mareal. por 
las épc•cas climAticas de la región y por la geomorfol..:>gia del 
~rea. Se distinguen dos procesos ambientales importantes, uno 
donde se registra la máxima influencia fl.uvial lo que 
dete.rm:!..na valores bajos de salinidad y alta transparencia y 
otro de m~Aima influencia estuarina donde los valores de 
salir1idad se incrementan y la transparencia promedio es baja. 
Es observable un gradi8nte ambiental que va desde condiciones 
netamer.te dulceacuicolas hasta condiciones t.ipicamenta 
estuarinas. Los limites espaciales no son exactos y se mueven 
a trav8s del tiempo dependiendo de manera directa de 1as 
épocas climAticas. 

Por ser un ecosistema tropical con un elevado subsidio de 
energia y una din~mica ambiental altamente variable pero 
estable, el sistema Palizada-Del Este es intensamente 
utilizado por una gran comunidad, en donde loe pee.es son la 
macrofauna acu~tica més importante y 1as macrofitas sumergidas 
los representantes de la vegetaci6n. 

- La ictiofauna del sistema esta representada por al menos &4 
especies de las cuales 15 se consideran dominantes por sus 
caracteristicas de abundancia, distribución y frecuencia. A... 
!}!it:cl]ilf._:! y e,_ !!_e_li:!!nd.i.d~ ademés de ser especies dominantes son 
el reflejo de la exitosa y contrastante uti1i:ación de una 
amplia variedad de habitats. 

,ti_,_ llli.t~.LLli. es una especie marina con dependencia 
estuarina. Su presencia se correlacionó con mayor frecuencia a 
una salinidad de entre 20,.:. y 26.25 ppm, una transparencia 
entre 17. 6.S y 2.S. O~ y una temperatura entre 24 y 31. GS-c. Ea 
una especie eurihalina que muestra gran preferencia por zona.e 
estuarinas de fondos lodosos con baja transparencia y con un 
aporte constante de agua fluvial. Dos pu1sos de abundancia son 
importantes, uno en septiembre a fines de la época de lluvia.E 
y otro en ma•to durante la época de secas. por los valores de 
talla y peso se puede inferir que este oc.::1·c.amiento :::e real iza 
con fines de alimentacion y crecimiento. 

P. ~p.),_"ª-flfÍ.ÁfÍ__E_ es una eepecie dulceacuicola que se encontró 
asOCiada a una transparencia superior al 87% y un rango de 
temperatura de 23 a 32. 25""C, l.a méxima salinidad en que fué 
encontrada fue de 2.0 ppm. El principal pulso de abundancia se 
observo!· en agosto-julio. 
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De acuerdo a la relaciOn Peso-Longitud el crecimiento de d.... 
mirchilli es de tipo alométrico presentando dos momentos de 
mbxima condición uno en agosto y otro en marzo. lo cual puede 
ser interpretado como el tiempo inmediatamente anterior a la 
reproducción que efectivamente se realiza de manera intensa en 
septiembre y mayo. En el caso de E.... splgndida el crecimiento 
es de tipo alométrico y el momento de mAxima condición se 
observa en mayo. 

Por su dieta d...... m¿tchilJ1 es considerada un consumidor de 
primer orden que se alimenta principalmente de copépodos, 
diatomeas, restos de crustaceos, braquiuras, oetracodos y 
restos de peces. En el caso de E..... spJendida su alimentación se 
basa en ostracodos, copépodos, cladoceros y peces. es 
considerada un consumidor de segundo orden cuando juvenil y de 
tercer orden cuando adulto. Para esta especie se ha observado 
un régimen carnivoro escencialmente ictiófago con un 
porcentaje bajo pero observable de canibalismo. 

De acuerdo a los parémetros de crecimiento de la ecuación de 
von Bertalanffy. la talla asintótica de d.,_ mitchjJli es de 97 
mm y la velocidad en que alcanza dicha talla lo representa la 
constante de crecimiento que es de 0.614. Para la población 
analizada se observaron tres clases de edad. En e.,_ splendida 
la longitud infinita fué de 360 mm y la constante de 
crecimiento de 0.380, la poblaciOn mostrO seis clases de edad. 

Loa parémetros de mortalidad para A.... mftchilli fueron 
eobreestimadoe por el método ELEFAN debido a la baja 
representatividad de tallas adultas, sin embargo, se infieren 
valores altos tanto de mortalidaC natural como de mortalidad 
por pesca ya que es una especie afectada fuertemente por 
depredación y por pesca indirecta. 

Los valores de mortalidad total, natural y por pesca para ~ 
splendida fueron respectivamente 1.1, o.as, y 0.22,y reflejan 
condiciones de una baja explotación y efectos de mortalidad 
por depredación y canibalismo en las etapas tempranas de su 
desarrollo. 

El pa~r6n de reclutamiento definido a partir del ana1isie de 
frecuencia de tallas por e1 programa ELEFAN, muestra un pulso 
importan~e para d.... 1!!1J;s.1:J..i.JJJ. y dos para ~ splerzdida a lo 
largo del ciclo anual. El momento preciso de reclutamiento.se 
podr~ especificar en el momento que se conozca el parámetro 

~--
La reproducciOn de d... mit:chilJ.i se realiza fuera del sistema 

Palizada-Del Este, muy prooablemente en la plataforma 
continental adyacente, en dos pulsos anuales. ·uno en 
septiembre que es el mas importante y otro en mayo. La talla 
de primera madurez se registra a loa 45.B mm de L.T, La 
población quedo integrada por un mayor nómero de hembras 
siendo la proporcion sexual de 1:1.4. 



~ splendidª desarrolla la reproducción en .;reas 
dulceacuicolae: muy probablemente en los propios rios entre 
marzo y julio y con mayor intensidad en junio. La poblaciOn 
muestra una talla promedio de primera madurez de 220 mm de 
L.T. y una proporciOn sexual de 1:1.6. 
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ABREVIATURAS 
CONTENIDO ESTOMACAL 

DIATOMEA 
ROTIFERA 
POLICHAETA 
ACARINA 
ANOSTRACA 
CONCHOSTRACA 
CLADOCERA 
OSTRACODA 
COPEPODA 
MYSIDACEA 
EUFACIACEA 
OECAPODA 
ANCHURA 
BRAQUIURA 
MACRURA 
INSECTA 
OSTEICHTHYES 
BRAOUIOPOOA 
LEPTOSTRACA 
MALACOSTRACA 
CICHLIDAE 
POECllLIDAE 
SYNCARIDA 
PHYLOCARIDA 
ESCAMAS 
PECES l RESTOS J 
VEGETALES lRESTOS) 
CRUSTACEOS (RESTOS) 
HUEVOS tPECES) 

DIA 
ROT 
POL 
ACA 
AN1 
CON 
CLA 
OST 
COP 
MYS 
EUF 
DEC 
AN2 
BR1 
MAC 
INS 
OST 
BR2 
LEP 
MAL 
ere 
f'(lE 
SYN 
PHY 
ESC 
PEC 
VEG 
CRU 
HUE 



Tabla 1 Especies dominantes en .. 1 sistema Palizada-Del 
Este. Se presentan los val.orea de apariciOn 
mensual, numero de organismos <Nl • peso (W) y BUB 
respectivos pürcentajes. 

-isPECJESliOHtH.a.ÑtES--------LJ--OTD- ' ' " • " J J F " ' ' 
i nasyaüs-sabtña--------------------x--x-x -y:--x-x---------x----se--1).00 0.17 5691o.50 
2 Oorosoaa petenense ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 100 100.00 l.33 499.20 
3 li!KhOa altc.hilh ' X ' X X X X X X X X X "º 681.00 9.0B 307 .Bll 
4 l.rius aehno¡ius X X X X X X X X X ' ' ' "º 39~.oo 52.32 ll0313.80 
S Centropoaus parallelus X X ' X X X ' X ., 16.00 0.21 3469.00 
6 Dlapterus auratus X X X ' X X ' ' ., 124.00 1.65 517.20 
7 Diapterus rho1beus X X X X ' X X ' ., 222.00 2.96 930.30 
a tui:crres plu•lerl ' ' ' X ' ' X ' ' ' ' ' 100 255.00 3.40 CV411.ot1 
9 Bairdielh c.hrysoura ' X X X X ' ' X X ' X ' "º H13.00 2.17 12Sli.90 

10 Bairdlella rtinchus X ' ' ' X X ' ' ' ' ' X "º 157.00 2.09 2901.~ 
11 Cynoseion nebulosus ' X X ' X X 50 6.00 0.08 200.60 
12 Hlcropogonias furnleri-undulatus ' ' ' X ' ' ' ' ' X ' ' 100 lJ!o. DO t.79 673.70 
13 Petenia splendida ' X ' X X ' ' X ' X ' X 100 156.00 2.08 4071.tO 
14 Spt,c-eroides nepbelus ' ' X X X X X ' ., 53.00 o. 71 140.40 
15 Sphoeroldes testudineus X X ' X ' ' X 58 lS.00 0.20 363.JO 

toüüS------------
12 11 l'Z 12 14 13 13 12 12 14 11 12 6019.00 B0.25 140678 00 

\ del total del ti y \¡ ti total: 75000 \¡ tgl total: 16S900.2 

Tabla 2. Valores de nutrientes 
totales del sistema 
Herrera ~ p:l.. , 1988} . 

{ ppm) promed ioe bimensuales 
Palizada~De1 Este (Vera-

__________ '002 ___ 003 

IM4 "' P tot 5102 00 

ti!!IUI. 1980 0.001 0.331 0.094 0.004 0.020 0.142 1.1 
JUNIO 0.001 0.002 0.025 0.022 0.062 3.693 ••• 
"'510 0.012 O.V.6 0.562 0.003 0.025 3.682 ••• 
CCIUGRE O.OJO 0.0.\2 0.483 0.015 0.079 3.916 S.9 
DtCtDll!RE 1).010 0.000 Cl.997 0.013 0.031 4.074 .., 
FEBRERO 1991 0.003 0.03S 0.9'Z~ 0.013 0.026 3.438 7.8 
Mlllll. o.o~ 0.062 1.596 o.ooa 0.023 4.401 '·' ------------------------

' 
3.43 
0.30 
0.19 

66.49 
2.09 
0.31 
o.so 
S.67 
0.77 
t.7S 
0.12 
0.41 
2.45 
O.OB 
0.21 

&1.60 



Tabla 3. Caracteristicas distintivas de las estaciones de 
muestreo en el sistema Palizada-Del Este, con 
algunas observaciones de las zonas geográficas 
constitutivas. 

!STACIOH 

2 
l 

' 

s 
' 7 

e 
' 10 

SALINIDAD' 
PPll CV 1 

J. 75 143.29 

0.70 224.56 
o.zs 248.63 
0.57 252.28 

0.00 
0.00 
O.DO 

1.06 
2.16 

19.37 

216.97 
144.98 

41.20 

CV: Coeficiente de varJacion 

TRANSPARENCIA' 
• cv< 

41.79 

33.53 
97.98 
72.93 

91.59 
67.99 
83.17 

32. 76 
30.10 
29.04 

JJ.78 

35.91 
4.91 

33.32 

13. 73 
35.38 
26.03 

2.92 
35. 77 
29.81 

OBSERVACIONES 

LAGUNA sAH FRAHCiSCO~rte íliiv1aldirect;;~--
Pred01inio casi total de sedl9entos liaosos. 
Ausencia de vegetacion su•erglda. Vegetacior. 
circundante bosques de aanglar, 

LAGUNA DEL ESTE: Con aporte rJuvial directo del Rlo 
Las Cruces. Predo1lnio de sedi1entos liaosos sobre 
1110-arcillas y arenas lillDsas. Abundante veg~hcfon 
siaergida espechlaente en la porcion oriental de la 
Laguna. Vegetacion circundante 1ezclada, bosques de 
•anclar y vegetacicn palustre litoral. 

LAGUNA DEL VANR: con aporte Huvial directc de los 
Rios Karentes y Las Piñu. Predo1inio de sediRntcs 
lbo-arclllosos. La vegetacion suaergida cubre todo 
el fondo de Ja Laguna. VegetacJon circundante con 
predoalnJo del Upo palustre lltoral. 

CUEHCA IX»IUH: Zona de aezcla fluvlo-1areal e intenso 
intercaabio de organls1oll agua y aaterhles. 
Pred01inio de sedlaentos li10-arenosos. Vegetacion 
suergida escasa de algas filaaentc.sas y 1acrC1alJ!as. 
Vegetacion :tr:ulldante con predo1Jnio de aanglar. 

proledio anual 



Tabla ~. Valoree de loe principales par~metroa f~aico
ambientales medidos en el sistema Palizada-Del 
Este durante el peri6do de muestreo. 

Tabla s. 

---- --- -. ------------------·------------. -·-- ------Frc.a ~; :. f'rc• (...- :. ?roa (., \ 

A(¿$TO -~~5 ··31:1:i--- ·· 2:2~----· 2:2¡ ·· ·):¡¡:4~----¡¡7:%-· 
$EPTIEll?RE 13.n 2.ti2 2.t>:. :lil9.53 H.4~ 

¡gy~~~ zi~5~ 1:5j ~:t 1!:~~ :~·.~~ 
tolC.IEll&fiE :7.~5 1.S'S 1.45 l12.0J 66.45 
El.ERO·~ n.1s 2.a1 1.ss Jl)9.3'9 51.61: 
FEBflEf:ú 27.56 J.~; 2.61 14!1.;a 5¡,9 
AAf!Z(I 21.23 ),66 2.5 238.'16 43.5) 
r.l<K!L ~Q,!;;. ;,12 J.-;.~ 15'7.37 6(1.06 
llAiO JO.lb J.O~ J,77 4í!S.;.2 63.W 
JIJIHV ;..-;,5:'. J.35 S.15 1~.37 61l.5 
JL<l..10 ~0.51 2.8 J.65 287.SJ 5J,b9 

º·"ll 
1),5"1:? 
ll.65'.< 
•),58) 

0,514 ,_.., 
0.551 
0,515 
(!,42E-
0,52i 
0.416 
1),612 

Valores de loa principa1es parll.metros fieico-
ambientales de laa estaciones tipo. Eetacion 7 
dulceacuicola y eetaciOn 10 estuarina. 

---------Siiihif.Af;-¡¡;p¡----TPHr~mociAitDHAAtiAA-·¡;¿·-

-------------·r;--·ri0---r1·E10--E-1--Tto-

r;.osto:es·---~:o·-22J- 47,0 24.0 :li:r·-~:&-
SEPTIEl".fRE '·º 26.2 1~0.1) "·' J\, I "·' OCTUif:E o.o '·º 41.1) "·º "·' "·' M(NIDIBRE o.o '·º too.o 29,0 "·' "·ª l•IClEllOOE. o.o 12.5 11l0,0 28.0 27.5 29.0 
Ulü\ü ·~ t•.O 1).5 1to.:i J2.0 i.J, 7 23.U 
FEEP.H"O o.o ts.s 1%.0 :11.0 ;:J.l• 4:5.0 
MOIRZO u. e u.s 61.0 Jl,G 24.4 24,(! 
AOOlL (¡,(¡ 21.(J it.i! "·º "·' 28.9 
rAtú o.o 26.9 100.c 2-4,(1 31, I "·o 
JL;,1U o.o J5,IJ so.o !. o J0.2 ~.n 
Jl\.H o.o 15.5 71.0 jS,O Z1.i "·ª 



Tabla ... Promedios de Densidad, Biomasa y Tal1a promedio por 
estacion para ~ .... m,i. tk.b.i.J .li y f'_~ f¡RlJ:.f'.Kl~P-~ 
en el sistema Palizada-Del Este. 

------Anchoa •itchilli Petenta splendida 

lSTACICff DOOIDAD """"' TALLA FREC. DD!SIDAD """"' TALLA FREC. 
i00/m2 ,,., u ' i00/a2 ,,., u 1 

1 0.02.BOOOO 0.0103778 35.98 33.3 
2 0.0173332 0.0031665 31.16 so.o 
3 O.OOl>fi700 0.0001110 Jlt.00 8.3 0.02.t.0200 0.1957400 68. 7iJ 75.0 
4 0.0006700 0.0002240 39.00 8.3 0.0066700 0.0211)()00 Sli.10 so.o 
5 0.0169-'00 0.2115700 62.97 BJ.3 

' 0.0222800 0.8311100 105.46 66.6 
1 O.OOl>fi700 0.0003238 45.00 8.3 0.0344100 1.1416800 85.90 100.0 
8 0.02.33333 0.0030095 28.97 33.3 

' 0.0290001 0.0075666 33.52 41.7 0.0026667 0.0026667 117.75 8.3 
IO 0.3082143 0.1193548 3B.2S 75.0 



Tabla 7. Valores promedio de Densidad, Bi.omasa, Peso 
promedio por individuo {g/ind) y Longitud total 
por mea para An.>:/JQ.;:i mlli:hü.l i. en el sistema 
Palizada-Del Este. 

!IUlt PESO DEflSIDAD Bl®SA LT 

'"' ' ind/11 g/1: g/ln1. u 

NOOSTO a 7.100 0.00400 0.00355 0.6875 49.2.5 

SEPTIEKl!RE "' a1.2S0 0.01838 0.01129 0.6140 45.32 

OCTUBRE ,. 25.890 0.00916 0.00655 o. 7192 46.SO 
NOVIEMBRE 16 3.757 0.00533 0.0012.5 0.2348 33.87 
OlCIOOIRE 23 6.837 0.00767 0.00220 0.2973 34.78 

""'° " 16.813 0.00B67 0.00373 0.4311 38.41) 

FEBRERO 17 6.197 0.00519 0.00159 0.3645 )l..59 

"'"° 11 14.372 0.00733 0.00958 1.3065 55.09 

"'" " 7.255 0.00533 0.00162 0.3023 31.96 
HAYO 275 58.455 0.03667 o.oong 0.2126 32.49 
J\INIO " 6.283 0.00933 0.00146 0.1396 30.42 
JULIO 7 2.516 O.CI02J.. 0.0011114 0.3596 38.43 

----------

Tabla a. Valores promedio de Densidad, Biomasa, Pea o 
promedio por individuo (g/ind) y Longitud total 
por mes para Ei:1'<:lUR. 1:1.izlt=11.~'1il. en el si e tema 
Pali:=ada-Del Este. 

---------!iUtl PESO owSiD¡o-----~--------------u 

'"' ' ind/12 g/12 gJlnd. -
•GOSTO " 331. 3110 0.111267 0.16995 U.4040 63.26 . 
SEPTIEl'!BRE 10 51.687 0.00667 0.03445 S.1690 "·" ocruBRE ' 8.282 0.110663 0.0G586 0.92{10 64.89 
fi)'llEttfilE 1G 1::&.t.05 0.!!1)~1 0.08256 12.6490 80.40 
DlCIEHBRE " 169.016 0.00800 0.11268 14.0850 80.92 

""'º 12 1li3.299 0.00857 0.11334 11.~20 82.67 
FEBRERO 12 :.oi.s.i.2 0.0084;, 0.26841 33.46:?0 S•.00 
""20 13 736.3t.7 0.01050 0.53841 56.6420 115.08 
ABRIL 10 44.:..557 0.00850 0.38298 44.4560 lU.30 
HAYO lo.007 0.00311 0.00329 1.0020 43.50. 
JUNIO 11 662.172 0.0{1778 O.ti4229 60.1970 135.90 
JULIO JO 796. l<oS 0.02000 0,53076 26.5390 f18.18 



Tabla 9. Conatantea de la relación Peso-Longitud y valores 
del factor de condición de Fulton para Peso Total 
lK .. > y Peso Eviecerado (K:l de Ana:haa m.i....tJ;JJiJ...J._J. 
para el periOdo de estudio. 

AGOOTO-:rs·-------------r-Te:~;---~:ñ04---o:ñ:i7 ____ 6.E~Q--·-5:¡:¡¡· 
SEPTIEME<RE 142 20.so2 3.~86 0.96% 6.274 5.4(12 
OCTU&RE 36 :N.~O 3.2:4% 0.9SéJ 6.359 !:.~n 
NOl/IEl'IOOE lti 9.740 J,%4i; !),;.¡,.¡; 5.36:: 4.53'5 
1'1Cl~E 23 14.057 J.Y322 Cl.9961 5.62"~ 4. 7)? 
EtEJiíl 'S6 J9 14.429 J.3618 9.J~'H 5.Jn 4. ~08 
FEff.U!O 17 tJ, 734 J,3Jl6 0.934S 4.Sü j.S7'.: 
~ 11 22.J:-rJ 1.2605 o.~3l 6.j¡1 s,4(11 
r.001!.. 2.. w.'i'n 3,2491 o.'.n47 -1.9:,1 4.2~4 
wno 275 10.177 J,4525 o.9S5-I 4.'324 4.lJi.I 
Jll'iIO 45 21.143 J.nao U.9115 ~.%~· 4,~-1~· 

JlllO 7 31,91'? J,tJS4 0.99~6 5.452 4.6~9 

Tabla io. constantes de 1a relaciOn Peso-Longitud y valores 
del factor de condiciOn de Fulton para Peso Total 
<R .. ) y Peso Eviscerado (R:) de ~Cl.i..il ~d..isiiJ 
para el periOdo de estudio. 

••===u==========..-u==•=•===::::::::::n::::::::::::::::t::•:::::::::•t:: 

AGOfTO-';fiS _______________ iJ ___ i4:Jor··2:r34r--ó:~52·- ·¡¡:110·--¡o: oso· 
!-EPTIEP!PRE 10 14.400 2.9357 0,il"H6 tl,200 3.694 
OCT~'ffiE '!' i4.-1{10 2.4f.2¡ 0.%&4 9.021 8.2:::4 
OO'JIEKBltE n1 12.067 2.9410 0,9'F7 ·~.77~. C,575 
l•ICIEllFRE li. 19.1~ 2.&Sti C.~':<71 H,47CI &.~: 
ílERIJ '8& ¡;: 7.~ l.~7ZO 0.1?7i l~.4~0 B.~?; 

fr¡{¡Eliú 1: 7.622 ),0~·:: 6,9HI 10,950 S.821 
,.~zo D 6.1:.i ).1:,.;1 ;.i.~1~~ 11.:.i::o 1ll.:i:\i 
;.fFIL 10 t.':111! i.ll~l ('.';>~~:,. ;1,!l•oJ ¡,;,¡;7,j 
f'lA~O 4 .ttil,420 :.·:01l\S J,35~-:o 1~.l:OC• 9.~6 
Ju11IO 11 5.¡;~. ),[17~~ •;,,,.;~.: ::,;.f.t !ll.$9~ 

JL'l..10 :·o ~.:!·6 ~ •. ,:~?:_. ü.~~o:. 11.~-:o~ ~.6)4 



Tabla 11. Constantes 
de ~g.J;JJ~ª
estudio. 

de la relac.i6n Peso-Longitud por sexo 
mi:t~.lii...JJ_j durante el peri6do de 

---------------M,';--~¡¡o:b) _____ -- -----------------, •• --;¡ro:6i-----.------

Wi,ií'é5------:¡-·-;:zca~--2~9&6o --c~9¡¡-----,--6:50~o 

::EPTIEl!l!F.E 74 1.¿s49 .i.ll'ill 0.9:147 64 3.102(1 
OCiL'BRE 17 1.4410 3.3948 0.'1740 19 3,3110 
NO'l!El!ERE O 15 0.973? 
IlHIEl!ef.E 7 :.0210 3.~'979 0.9916 13 2,3080 
EfiERO "Bb 15 J.9810 J.2'aG3 o.n34 20 t.0640 
FE~ERO 4 0.4~~ 3.6'370 0.9"SS4 9 o.e:rn 
,.;.¡¡zo o 2.3ito 3.:'!0l 1J,??H 5 1.~c1 

AHtIL s ::.7360 3.1814 0.%72 10 1.zs1n 
l'll'fO 131 0,8916 3.4940 0.9746 131 0.9050 
JttHO 25 2.:iüil :i,2197 0.96:0 :.: 16 2,4&20 
Jlt..IO 8,5800 2.87:'9 0.99~3 ·4 2.1600 

J.0138 
3.1780 
3.1609 
J,'48-43 
J.251S 
J,4541 
3.-4789 
). )1197 
3. 392'! 
J.4801 
3.2068 
3.250j 

o.?m-
0.1401 
0.9&i3 
0.9&"H 
0.9994 
0.9612 
O,'J915 
0.91~~ 
0.%74 
0.9698 
0.9'14:• 
O,'J9!6 

·-----------------

Tabla 12. Constantes de la relación Peso-Longitud por sexo 
de Pete.ni.sl splendida durante el per16do de 
estudio. 

-·-------------,~--n¡¡o:s¡--------~--------------~--b110:5i------------

AGOSTO-=a5-------o-------------------------¡¡-o.eiir3:oss1-o:-mj-
~TIEMBflE 8 3.2510 2, 7181 0,9934 2 2.1240 2.8714 1.0000 
OC"tt_!pl(f ., !0.7JOD 2.3S54 0,9l47 2 0,6021 J.1'458 1.0000 
IWIEHME O ICI t,2070 2,'146'9 u.~':64 
lJICIE~E O 12 1,9180 2.6'56¡ 0.91~3 

EliERO ·6~ 2 4,l!a~ 2.UIOI 1.~000 10 0.7369 J.0790 o.mi 
FEmF.O O 8 0, 7t95 J,08'J4 0.9112 
r.AR..-o ' 0.%61 J.1493 o.mi ; 0.6619 J.1200 0.93?8 
ABftlL -4 (•,4SS7 3.191(; v.m1 5 1.2080 2.99~ 0.9987 
AAYO ) "?J~.MOO 1.nJo a.s2n 1 
Jvtl!O 4 O.SISZ J,0;::1 0,'.19?0: 6 0,66'5(1 J,lllS Q,1'1E.J 
JIJLI{I H 1,0440 J,015~ 0.996~ 7 1.l~óO 2.9'"1'5!1 O.m6 



Tabla 13. N~mero y estado de loe 
mí tchillí analizados para 
din&mica trOfica. 

totai 
r.crti:,s !i~it lhtv1M. Jll'lenile!i nortes 

estómagos de 
el. estudio 

dakh.QP 
de l.a 

t.'ltal 
secas 11u~u.~ a!llJ\tO! 

üñc---------------ii-----16----.-----55--------3-----·11·------,-------i1------56-
io10 LlEOO 10- lb 17 4) i -:0 IS i-1 
CASIVACIO ll 19 7 37 7 1 ¡-; 51 
v~rn 1 1:; '5 3 10: 

'""° IQIO tllGElilOO 
[llGfl\Il.U 

17 

" 
• 
" 6l 

l 
J 

" 
J 

l! " \i}l 

Tabla 14. Nümero y estado de 
splendída analizados 
din6mica trOfica. 

l.os estómagos de 
para el estudio 

e~aia 
de la 

total 
nortcs ~ecH 11u~u:. JU\tr.1le.s r.ortn 

tt•t!l 
~et~• lluni~ a.áoJ!t~~ TOTJll 

u¡¡¡j·------------1í·-------9-------2;-----·-¡7·--------------¡--·----i·-------~-----·so· 

l'lfMú llOO ; i 5 1~ 1 20 
U.SI VW:lO t 5 tJ :~ 25 
V;llO 10 9 7 :6 8 34 

FP:E$CO 
1010 t•lGEfllt(J 
l'J(.E.,T¡l[(1 

' 
" 17 

, 
' 

., 
" 

·; 

:€- :-? 



Tabla 15. Relaci6n del contenido estomacal de los juveniles 
de fjnchoa mitchilli durante la !!!poca de "norteaº 

at::::s:za•::::::::::::::::::::::::::u:::::a:::::::a:::::::::::r.:a:::aaaa:a::::t: 

NICHOA MtlUHLll JUVEIULES º!IJITES" 

Pello Pl!So X Free. X IR! 

DIMciEA _____ -m1s n.8095-0.0007 1.6581--12::2 1217.668--0.201-

oonFERA n o. 0754 o. 0001 o. 2369 1 oJ o. 946 ti.001 
NfJSTRACA 7 0.0165 0.0006 1.4213 3.0l 4.356 O.IMJ 
Cl.ADOCEF.A 1 0.0024 0.0001 0.2'"J69 3.03 o. T.:S 0.007 
osmACOOA 4 0.0094 0.0002 o.4ns 6.06 2.m 0.029 
~EPOCIA 454 1.0702 O.Ol'Ja 46.9016 66,(i7 3193.=eti 31.:?69 
KYSIMCEA 2 O.Oo-17 0.0002 0.4738 6.06 2.900 0.029 
EtFASIAWI 1 0.0024 0.0000 0.0379 3.0J 0,122 0,001 
IlfiAOIJIUAA 4 0.0094 0,0004 0.9475 3.0J 2.900 0.029 
"1ID o.oo~ 1J.26Sl n.J"J 522.513 s.225 
VEGETALES 0,0008 t.89SO 3.03 S.742 0.057 
CRUSTACEOS 0.0137 JZ.4m 78. 78 2556,580 25.566 

·=-----~-------------42420 100.00 0,0422 100 

Tabla 16. RelaciOn del contenido estomacal de loa adultos de 
Anchoa mitchilli durante l.a epoca de "nortee" 

AIDiOA KITOilllI JICU.TDS "tmTES" 

--------------------------=--=~ ,.,_ tu X Peso PfiO X Free. l: IRI IIR 

~iiTOl'EA -----45oo 97, 71'JS6 
OSTAACOM 5 0.130293 
«ffPONI SI 1.107491 
ELfASIACEA 2 0.043431 
f!AAOOI!.-"A -46 Q.998914 ., ... 
VEGETALES 
CJIUSTACEOS 

0.0002 0.318725 
0.00065 J.035956· 

0.11031 4.940239 
o.oosi a.266852 
0,0181 ZS.84462 
o.oosa 14.02390 
O.DOG-4 0.63745<1 
0,0263 41.'9l::J'j 

S.BS 576.467 
tt. 76 13. 714 
29.41 1n.S64 
s. B3 • 48. 992 

13.53 702.218 
"58.82 824.93& 
s.es 3.748 

1~ • .t; Y.:tJS,037 

0.019 
0.122 
l.4S3 
0.487 
6. 787 
a.~49 
0.037 

'2.IJ'Sll 



Tabla 17. Relación del contenido estomacal de loe juveniles 
de f1.nch_q_4 rni..P..&.ti.i..J.l_~ durante la época de "secas" 

1uunuu1nu:•::nu•o:u::::::::1::::::u::n::•:•:::::::::::::::::::1:: 

&!tOM "ITOUL.il Jl.l'i'EHILES "SECAS" 

DiAiM.r·-----------2-o:m~·-o:ooo¡¡-ñ:~¡1;-·---.¡:55·---2:ai6----0:01&-

Pa..1cw.e.rA 9 l.2747B7 O,OOG3 :;:,549129 6.52 ZS.577 C.173 
ACMINA J \l,424929 O.OOOJ 0.993048 4,35 6.168 O.tl43 
OSTAACOM 18 2.549ST5 1),0011 3.6'11118 4.35 26.930 1),158 
ctffPODA 567 eo.31161 1J.oos4 21.sos:it. ~.sz 6t11J.m 15.716 
El!AOOilflH 46 6,515581) 0,01)23 7.613373 8.7 122.'.m 1),662 
t«VOS !P'ECESI 61 8.&4CZZ6 IJ,0012 J.972194 2.17 :;:7,369 0.086 
toiD 0.0011 n.50215 i5.:n. 1sn.810 1s.J28 
\'IGETALES 0.(!Q02 0.6620'1 2.11 l.437 O.OH 
CllUSTACEOS o.ooa1 2S,i9941 41.'.l JI~.374 11.914 

-------------------------------------------------
706 IDO O.D3D21 IDO 

Tabla 16. Relacion del contenido estomacal de loa adultos de 
Anchoa mitch.i.lli durante la época de "secas'" 

1u:1::1:1::::::n1:1:uc:c:u::1::un1n1u:1:un:una:111u:un::•1•:••= 

UDflA MITOUL.il AIU.TOS "SECAS" 

-----------¡¡;--tt-;-~--pesc·p;~1--F;;;:-~----1R-1 ---¡¡r 

ACAAIAA-------2 o.344821-·o:ñ6iiIT.i2iir----¡:1r·--2:¡;¡--·-o:o¡¡-
tlllSmACA 2 0,344827 0,0011 0.812407 4.76 5.508 0.03? 
OSTllAC1JM 5 0.6620&8 0,0D04 0.295420 14.29 16,541 0.042 
ctfffODA 183 32.41379 0.0:?13 15.731!6 n.t-2 2.."92.663 7.491 
"~SU.;.(EA ~ u.JH&27 ti.O~ú1 u.u~6'i7 'i.52 1.611 il.JáJ 
ElFASI.1CEA z o.344927 0.0011 t.255533 1.sz 15.:;:Js 0.120 
MAOIJJlflA 27 4.655172 0,0(163 4.65298~ n.61 221.625 1.108 
JNS(CTA 2 O.JHS27 0.0078 5.i6Cl70'1 9.52 59.12'5 0.548 
PECES 1RESTO$I 1 0.17.?41j 0.023' 17.65140 4.76 8-1.841 0.8-10 
llE\.'OS <FtCESI 349 60.ln41 0.0035 2.sa.4933 9.5:? 597.450 o,i46 
IOlfl 0.0543 40,10331 47.fZ 1909.724 13.097 
VE!iETl1.LES Q,C007 o.51Cc1Bó '.:1.5~ ~.n·2 0.049 
CRIJSTA~EO: 0.01)2 9, 7433?: ~.Ot j71.33S J. 713 

---------------·f.so·----¡¡¡~---o:iñ4-----roo·--·--·-------------



Tabla 19. Relación del contenido eEtomacal de los juveniles 
de t!nJ;.J:¡_QE mitchilli durante la época de "lluvias". 

;.JotffM MITCHILL! JU'.'EllI!.EE "LiU'IIAS• 

-------------¡~~-----¡~-~----p;;;---¡;eSc. ~ Fre:c:x---mi----¡¡~-

DIATOKEA-----------n-14:39979·--o:ñoilj: 1wrrs-)j: 33 6057"°2t1l--i:-z56-
liúiIFEiiii S4 15.j·~054 0,l)OOS 1.7J'JIJO IC.25 174.827 0.178 
CLAOOCERA -l 0.7:W..97 0.00021).579710 5.JJ 5.712 1),03(1 
OSlRACDlo{I 5J 9.553'116 0,0052 15,07246 J0.77 760.BJI 4,638 
COPEP!!M 302 SS.00910 o.OCS 17.3913(1 66.67 4SZ6.935 11.5~ 
KiSJ(lA(EA B 1.457194 0,0005 1,449275 10.26 29.820 0,149 
El.FASIACEA 4 tl.7ZS'5~7 0.0002 o.srn10 5.13 6.712 O.OJO 
DECAPOM 1 0.182149 0.0001 0.281855 2.'56 1.20& 0.01l7 
l\AAOIJil~ 6 1.09ZS96 0.0004 1.159420 7.69 11.320 o.089 
IHSECTA l 0.182149 0.0001 0.281855 2.'56 1.2oa 0,007 
tllV05 IPíCES) 7 l.2JS0.¡5 O.OOtlJ (1,859565 2.56 5.-490 o.o:r. 
MQt4¡ 0,0ltl7 31.01449 79.49 2465.342 24.653 
VEGETALES O.OQ.4 11.51420 2.'56 29.681 0,2'17 
CRUSTACtOS 0.0049 14,20289 41.02 582,603 5,826 

-----------~--1000:00-~----------

Tabla 20. Relacion del contenido estomacal de los adultos de 
~ mi tchilli durante la iépoca de .. lluvias". 

MtHOA t!IlCHILLI AW..TOS "LllNIAs• 

------~---..._X 

roiKJsTPACA 

"""""" OSTRAC!lt<A 

"""""' K'iSH'flEA 
BRflllllU1A 

"""' VEGETALES 
CRIJST~CEOS 

6 Jl.~'6760 
1 1.4!ls.;5J 

ID 14.06450 
26 36.61971 
7 'j,85915-1 

j'j :'6. 76056 

Peso Peso X Free. X - lRl--lm 

0,0012 .:.~OOii~ 
0,0001 0.1909.:n 
0,1)016 J,053'35 
0.0019 J.62595-1 
0,0lH2 2.290076 
t), 0043 s. 206Hl6 
O. 0224 42, 74S09 
O.OOJJ 6.29no9 
0.0164 :n.m10 

12.s 169 • .r71 
6.?.i 9.996 
6.25 107.112 

Jl.25 12S7.6n 
IS.75 217.799 
19. 7S 655. 6:5 

7S 3206.107 
12.5 78. 721 

56.25 1760.4% 

o.za& 
0.012 
a.191 
1.J]J 
0.429 
1,5:n 

32.061 
0.787 

17,6{15 



Tabla 21. Relac.ión del c.ontenido estomacal de los juvenilCE; 
de Perenia !!.P...1.gndid~ durante la l!lpoca de "nortes". 

PETENIA SftEWII>A JWENIU:s ºllOOTES" 

~iiWA·--------i---·;:o~---o:oBo3·----0:01--------¡---·s:fi6---o:oooj-

Ct.AOCURA E 6.19 0,0003 0.01 12 74.JS6 íl.001'3 
CCf'EPODA 66 68.G4 0.01 0.36 :o ¡JUl.013 (1,0719 
IHSECTA 7 1.Z2 0,009 0.29 4 30.016 0.0115 
LEPTOSTRACA 6 6.19 0,0002 0.01 "24.7JI 0.000:0 
f'l.Al.XOSTRACA 1 t.03 0.001 0,04 4 4.~67 O.G014 
OSTAAC'Ot>H 1 l,GJ O.G~OI 0,00 4.J:la O.GOOl 
lffSIDACEA 1 t.03 G.001 0.04 4.~67 C.OOU 
tIOl.INtE 1 t.O:l C,011~ 0,40 A S,734 0.0161 
SYNtARil'A 2 2.06 O.OílOJ O.O! 4 S.291 0.0004 
ESCAMAS 2 2,06 0,0005 O.OZ 8 \6,639 0.0014 
fECES IRESTOSJ 2 2.06 2.6819 96.39 32 3150,396 )0.844:: 
tom 0.024<1 o.ea 4o 35,078 o.3s~s 
VEGETALES 0.0272 0.98 12 11.7Jl 0.1173 
CflUSTACEOS 0.0161 O.SS <14 25,460 O.zs.16 

---------¡;-ToQ.00--2. 78:4 ··100:00·------------------

Tabla 22. RelaciOn del contenido estomacal de loa juveniles 
de Petenia splend,ida durante la época de "secas". 

PEIDllA $Pl.EHDlDA JUVENILES •SECAS" 

a:mooos-- -----· ---------·9: o~---0:0002·----o:or·---5. :!6 -·41:;2ü·--ü:oi¡~-

1NSEcros J.<11u 1.10 10.sJ 11.M o.lt5i 
QSTAA~ 8 7:, 73 O.OQ~ 0.24 10.53 768,377 0,0256 
MYSWACEA 1 9.09 o.MG:'.: 0.02 5.U H.no 0.0010 
FtCES tRESTOSI 1 9.09 0,9733 9'5.H JI.SS 3291,611 30,0452 
K:tlti O. 009S O. 9J :6. 32 2-4, 561l 0.1456 
VE!ETALES 0.01)6 0.'53 10.53 ó,Ht 0.0614 
rnJSTAtEOS o.o:t12 1.96 11.52 ~2.006 0.6201 

·----------11--1~c.a-¡:r1$8--ioe:oo-----------------------



Tabla 23. Relaci6n del contenido estomacal de los Juveniles 
de Pf!.tenia /il.eJfHJ.~!l.i! durante la época da 
"lluvias" 

a:•sa::.::11••::::s••••::a••••::c:a::::zr.:=:::s:•z==-=s=••='"-"•:nu:s•••a:••:• 

PETENlA SPl.EWJtlA JtMNlLES •u.W111S• 

-------------¡¡,.--- ... , 
·~ •~l Free. l: IRI llR 

ACARJM ___ 
J 1.19 0.0011 º·" .... . .... 0.0011 

rlAAOOICf'CIDA 16 9.52 O.OD28 O.JO ..... s:;,435 0.01186 
nNOC<RA " 11.31 O.IOJ8 0.13 .... 101.601 O.OU7 
WO«lSTRACA ' J.19 D.001 '·" 2.22 2.720 0.0(108 

C<ffFOM 58 :M.52 0.0967 0.23 Z<.67 .,. .... 0.0621 
t<CA'CM 1 0.60 o.oim: 0.12 2.22 1.591 ll.0027 
INSECTA 2 J.19 0.0087 O.JO .... 6.628 0.0134 
L!PTOSffiACA 1 0.60 O,OOIJI º·ºº 2.22 l.J2<> 0.0001 
OSTRACOJ>A 7 4.17 o.ooos '·" .... 37.247 ll.0025 

'""""TRACA 2 1.19 0.0443 0.15 2.22 2.975 0,0033 
tl'fSIPACEA ,., 17.26 0.02:29 .... .... 168.352 0,0707 
CICK.ID;.E J 1.19 0.7%9 77.69 6.67 196.624 1.8471 
PCECILIME ' 2.38 

'· 7236 
Zi.15 .... 244.439 2.2330 

PECES IRE:STOSJ 1 0.60 1.1513 40.0I 20 812.035 8.0018 
f'HYLOCARil'll ' J.19 0,0001 O.DO 2.22 2.6:ít 0.0001 
SYPCMJM ' 2.38 0.0001 O.DO 2.22 o.m 0.0001 

''™" IO 5.95 0.0283 .... 13.33 ... .,, 0,)311 
1-1.EVOS Cf'ECESI ' 2.38 0.0021 0.87 .... 10.895 0,0032 

""' 0.0618 2.3' 26.67 62.838 0.6284 

""'"'' 1.1171 .... 21 11.es:i: 0.1188 
CRUSTACEOS '·""" 1.21 ..... 53.4:H 0.5343 

------16s 100.00 2.11776 100.00 



Tabla 24. Frecuencia mensual 
!J...nchoa nti.~.9.l:!Ll..J.j, 
Palizada-Del Este. 

por talla de loe organismos de 
capturados en el sistema 

Tabla 25. 

A o 11 l• 11 A n TOT¡.J.. 

•tS·l-,-------r-----¡-------------------2 
12oJ-~4 ' '~·~ 1 • 
•J0-34 2 2 7 7 
•3'5·:0 17 5 6 • 
•4-0·H l " ' • •45.49 1 .. ll 
•51)-54 J ,1 3 
155·!19 ' 3 
•6il·64 1 
•65-69 
170·'4 
175.79 
•BO·M 

Frecuencia mensual 
Petenia splendida 
Palizada-Del Este. 

, l " ' 7 1• " 13 "' • 2 2 112 "' • 167 

' 1 , 36 ' ., 
7 1 ' l a; 

• 16 " 1 2 " ¡7 

' 10 
1 , 

por talla de loe organismos de 
capturados en el sistema 

iQ:25--------------------·-----------. ----- •. -- -· ---} ---••.. ;: · 
•25·50 IS 5 8 J 3 2 4 17 &4 
150-7'5 4 1 2 6 4 6 1 6 43 
175-lGO 1 4 5 16 
•100-tzs 2 z ~ S 
112S·l51l 
1 1so-11::; 2 
1 17~·2G& 
'2!1(!-225 1 l 
·~:!-~'50 ¡ ' J ' ·~0-2?5 1 
•.:75-3'.•l' 
•J(l{¡·3:"5 
IJ25·)5(l 
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Tabla 27. Frecuencia de machos y hembras por talla y fase 
sexual de ~ mttchiJli en el sistema Palizada-
Del Este, 

FASE I FASE II FASE III FAS! IV FASE V FASE VI 

IWtCOS d '1- ~ .'1- d ~ d .'1- d .'1- d .'1-

15-19 
20-24 ' ' 25-29 " " 6 " 30-34 58 5S 12 34 ' 35-39 14 " " 16 J 
40-44 5 11 ,. 25 5 
4;..49 ' J 34 26 • 10 
50-54 1 15 J IO 
55-59 ' • 2 ' 60-6' 5 ' 65-69 3 
70-74 ' 7;..79 
80-84 

!OTAL 134 "' 146 ¡-"--i2Tl·---2 ----, --o-i--0-1 



·-•-n 
~·!.O 
!0·7~ 
7~1CO 

!OG·l:S 
12S-I~ 
1~0-11~ 

11S-l00 
100-2l~ ,,..,,. 
lSfl.271 
27S•lil0 
l:>O·lll 
ll~·JSO 

Tabla 28. Frecuencia te111poral por talla y sexo de los 
individuos de e... nnlendidn en el Sistema Pali~ada-Del Este. 

"' "" "' "' ... '" '" 
( l í ( ~ 1 8 ~ ( ! i 1 t i { ( i { t 2 ( { ¡ ( t ¡ ( t'·¡ ( { i l { i ( 

" . ' . - - . 
- ' ' -

' . 

- ' ' . 
' 

roii:~~-.-,, .. ;--;,,,~---.--.--.~-.---.-.,--.---,,,.,-,,----.---,,,,,-,:-----.-:;,,,-

11 ll 2l 
15 ~ ' ... 

' ' 2 

• 2 

' 
l.(«l 



Tabla 29. Frecuencia de machos y hembras por talla y fase 
sexua1 de EJU..Elllko. BR..l.flD.ít.iriA en el sistema 
Palizada-Del Este. 

FASE I FASE II FASE 111 FASE l'I 

! ~ t ~ ~ i ¡f ~ 
D - 25 

25 - 50 7 IS 14 6 
50 - 75 1 20 14 5 
75 ·100 J 5 7 

100 ·125 2 5 
125 -150 1 
150 -175 2 
175 -200 2 
200 -225 
225 -250 2 1· 
m -215 
275 -300 
300 -325 
325 -350 

9 41 J7 JO 2 7 2 



létbl;¡ 3(1. Frecuencia temporc.1 por sexo y fase sexual de 

An.::IJ9-a mi_e_cfl.:f._l_l_i en el sistema Palizada-Del Este. 

----------·· "f;\S[-,---¡¡;sf¡y--·--r;¡~Elii-- l~.~::-¡v-------r¡¡v---- FF1.SEVI ________ 

HESES ó 2 1/ ~ ó i ó ¡ ¿ ¡ ,f i ,., ¡1¡.r! 
----------------ACiO.STú l l J 0.500 
SEPTIDiBRE ' 73 " " ' 0.464 
OCtvBRE 6 • ' 5 0.528 
llJVJE?!ERE 14 1 1 1.000 
DICIE!ft!RE J 10 4 J ' o.r.so 
[MERO ' " 7 2 4 0.571 
fEEaE~O ' ' 5 4 0.692 
KARLO 1 ' 4 2 o.:.ss 
ABRIL ' ' 2 1 ' 0.556 
llAYO " 59 44 65 13 0.000 
Jl/HIO " " 1 4 • 0.390 
JULIO 2 1 1 ' 0.571 

TOTAL "' "' "' ll5 12 " 2 ·0·1--
" 

"""" TALLA o ¡6 - 49 26 - 78 45 - 82 39 - 70 
!u) o 22 - 59 23 - 61 32 - 70 .u - S6 " so 

Tabla 31. Frecuencia temporal por sexo y fase sexual de 
E!:t.t§:o¡_a li.12.J. fl.IJg.i. ~a en el sistema Palizada-Del Este. 

FASE l FASE JI FASE llI FASE IV 

MESES ó ó i r! i r! i '"' ~1¡.r! 

AGOSTO ' 12 1.000 
SEPYIEHE!RE ' 2 0.200 
O..IUBRE 4 ' 0.222 
HOVJDl.BRE 10 1.000 
DICIEHllllE ' j 1.000 

"'"' 2 ' O.BJ3 
ftBRERO 6 2 4 1.000 
llARZO ' 4 0.461 
ABRIL ' 5 0.556 
llAYO 2 0.250 
JUH!O 4 2 • 1 0.600 
JULIV 13 2 ' 0.333 

TOTAL " " 30 2 ' 27 

"'°º TALLA o 34 - 87 34 -237 230 -268 "' IQl) o 2~ -1~9 :,5 -281 19i -242 217 -230 

-----------



... ., . 
GOLFO DE MEXICO 

"'º PALIZADA 

"'º CANDELARIA 

Figura 1. Mapa geogrAfico de la región de 1a Laguna de 
T6rmincs en el sur del Golfo de México. Comprende 
a los sistemas !luvio-lagunaree de Pom-Atasta, 
Palizada-Del Este, Chumpan-Balchacah, Candelaria
Panlau y el sistema Estero Sabancuy. 
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-rp1endida -----·J-
...... ,~T~.~ •• ~.!"'!.~,º~'~º~ª~'~º.~.!"'!,~,~, • 

RIO 
PALIZADA 

Figura 

SISTEMA 
PALIZADA- DEL ESTE 

LAGUNA 
TERMINOS 

SONDA DE 
CAMPECHE 

2. Diagrama hipotético de correlaci6n ~ntre 
par.1metros de salinidad, producc16n biol6gica V 
movimientos migratorios de peces en el. 6rea de 
estudio y adyacentes. 



mm 

Fiaura 3. Esquema representativo· de las especies en estudio. 
~ mit:chil.J..1 Cuvier y Valenciennes, 1948 y 
Petenia splendida oanther, 1962. 



01•00' º'ºº LAGUNA DE 

TERMINOS 

RIO LAS CRUCES 

O Km 2 
~ 

Figura .. . Area de estudio en el. sistema Cluvio-lag:unar
del t~ico Pali:;:ada-Del Este. Locali:aci6n de laa 
estacion~s de muestreo. 
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F1¡:ura S. Patrón d& c1rculac:1ón en el ai11tema Pali:.•da-0.l 
Este. Al Ep-:-ca de lluv1.i.11 Cnoviembre), BI Epoc• df!I 
eeca11 (Juniol fto111ado da Rojae-Oalavi: et: aJ 
1989) 

B 
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Figura 6. Patrón sediment:ol~·gir.c• ac't•J3l del sist"?ma 
Palizada-Del Este (tomado de Vera-Herre.ra, ~-t ~).., 
1999). 



Figura 

o o 

~::G\ii\(}~\:'. Hidrofitas 
• . .=.·-..- . .;:·.·:Pastos 
~Banco muerto de ostion 

'-~~~~~~~~~~i~~i~~~!I~f~-:~--~ 
7. Oistribucion de los conjuntos vegetales del 

sistema Palizada-Del Este. Se destaca tambien 1a 
ubicaciOn del arrecife relicto de ostión (tomado 
de Vera-Herrera E¡>_t .p_).. 1908). 
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Figura B Cuadro de relación peso, frecuencia e indice de 
importancia relativa para representar y evaluar 
espectros trOficos cuantitativos. Diagrama TrOfico 
Combinado (tomado de Yánez-Arancibia a.t:. a.L. , 
1976) 

.. 

.. 

-
-.. 

• .. : 
• .. 

, ... :: 
""' ¡; 
•• ffi 

::> .. ~ 
a: .. ... .. .. 



A s o N D E F M A M J J 

Fiaura 9. VariaciOn de los principalea par.émetroa fiaico
ambientalea en el sistema Palizada-Del Este. 
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ESTACION 10 

.-·-' ~[8 -¡V'! . -----------. - ... - --
• ESTACKlN~ 

~-~~~---- f~\;d 
------------• -----

• ESTACKlN ~ 

• .-· 
• . ----------- • 
• 
• 

Figura 10. VariaciOn temporal de los principales parémetros 
C~sico-ambientales en las estaciones de muestreo 7 
(dulceacuicola) y 10 (estuarina). 
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ESTACION 7 N • 1 

·-¡-·-~ 

·:¡ 

1 
' -1 

:1 .................... ,. "n • --

ESTACION 10 N • 508 

ESTACION 2 N • 28 

1 

1 

ESTACON 4 N • 1 ESTACION 3 N • 1 ------ -----

• ................ -........ .. • ............................ . -- ~-

Ficurft 11. 01•tribue10n e•paeial en el aiatama Pali=•d•-Del 
Esta da ~~ a..i..ís:..bi.Ll.i. mostr•ndo la eo•poaiciOn 
en tallas de l•• eaptura11 p•r• ead• eataclón d• 
eolecta durante el periódo da mueatrao. N • namaro 
de individuos. 



ESTAQON 9 ESTACION 3 N • 33 

ooq, 

ESTACION 4 N • 10 .---... 

~lll .. t. ___ _ --
ESTACION 5 

.. --- .... 

Figura 12. Oi•tribuei~n espacial en el •i11tama Palt~ada-Oal 
Ente de Fftlttnt• sp_)_4r¡;JirJll lllQlltrando la eomposieion 
en tallaP de la• eapturaa ¡:.ara cada estaet~n d• 
colecta durant~ el poriOdo do muestreo. N • n~m&ro 
de 11'\dividuoa. 

N • 29 



" 

.. 

.. 

• .. 

SAUNIDAD lppml 

.. 

TUIPl!rlATURA l<>CI 

/ .. / 

. 

1i 1 .. .. 
fll.t,NSPAl'llNCIA 1'1.I 

• •• .. 
ruvu ll f'<>t~•r.UJ• <1•1 n~11•ro <I• ln~lvl<!.,o• y blg•••• <!• 

g.;_t>_~ at,;,;n,_¡;,.; O• ••"•r<lo • lo• r-•r•-tro• "• 
••Unl<l•<I •tF••. t.,•r•t•t"t" 1-i;;; " tun•F•t•nei.a 
tl;I "" el •in••• f•11:u<l•·D.1 ll•1'•. s. ..... u. 
t••biu> h ••Ft•ff• Uu•ul•Uv• •n t•h06n • lo• 
<IU•r•nu1 io•u••<tr~• 

. 

• . .. 



'°º 

o•u-=o~ 
0.5 t.5 

'º 

SALINIDAD lpprnl 

•• 

- '°º 

u_0.,~....,1.-, ...Jo 

'ºº 

o•'-','•"·-------,-,~.,,.J o•L,,2~.~5....::::.-!::>....L-!:32>.~, o 
TlMPe:llATUll,\ IOCJ 

100 

'º 

r 
o •• 

TflAN.,,\fllNCIA 1'1.1 
" o 

Fl•11r• 1~. Por~ont•J• aol n~••ro <I• ln<Uvld.,<>• y t>lo••u 4• 
~~ ·~~;U d• •~u•rdo • lo• r•••••tro• <10 
••llnait•d 1rp•• · ••,.~••••un 1-e1 v tr•n•r•rancla 
t'l.I •n el aUtO•a f'alU.a<IO•O.Ol (Oto . .S. ""Oa<r& 
• ut 1<11'> I• ~•¡ •~•• •~"'"":ª'~"ª en ral .. Hn • :~s 



.. laU.A--

.. 
" 

,t¡¡;.,.OCT-SICfWH9iWl_Ma'_Jlll. 

u"".o--

:.o.PllCf-SICDlll ... _,,_ __ _ 

ANCHOA MITCHILU 
PARAMETROS ECOLOGICOS 

-----
·-
:..,_OC1 __ 

---
Uo 

:¡¡.,.Oc:1" ________ _ 

Fi{lurb :15. Varii11C:iOn temporal de loe par~111etroa ecológicos 
de t1n.;_/¡~"!ª mi..r:.>:-11111.i en e~ sistema Palizada-Del 
Este. 



.... "'-
·-•• .. 
-• :m-OOT-11111 , .... ____ -

,.---
• 
• 

• 
• .. 
tm-oo:r--

•• :..----

PETENIA SPLENDIDA 
PARAMETROS ECOLOGICOS 

.. ----
• 
" 
" .. .. 
l.iO-o:r-- .. n•-----

:..----- .. ·-----
Figura 16. Variac:iOn temporal de lol!I parlimetroE 0r..ol<!o¡:io::.i:os 

de. E..r:~~JJ ~lAru:lid,tt an el sist..::ma Pal1~.:.da·l"J-! 
Este, 



ANCHOA MITCHILLI 
PARAMETROS PESO-LONGITUD 

3.• 

3 

o 2 
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABA MAV JUN JUL 

- FACTOR DE CONOICION -+- COEF. ALOMETRIA 

Figura 17. Comportamiento temporal del coeficiente de 
alometr1a (a) y el !actor de condición prom~io 
lbl parA ~n~hQ~ m~~hill~. 

• 

ANCHOA MITCHILLI 
FACTOR DE CONDICION RELATIVO 

3 ~ ~.~...L.~....i~~~~~~...L.~....i~--' 

AGO SEP OCT NOV D\C ENE FEB MAR ABR M""Y JUN JUL 

- PESO LLENO -1- PESO EVISCE~ 

Fig~treo LO. C~111portami'lnto temporal d~l. factor de condici6n 
relativo de Ful ton para peeo total tK1.) y para 
pes~ eviscerado lK=l de dD,h.J2a ~i~i:hi.tl..!. 



PETENIA SPLENDIDA 
PARAMETROS PESO-LONGITUD 

(10 -8) "ºº ..-------------------~---, •.• 
•oo 

300 

200 

'ºº 

3 

2.6 

2 

1.e 

0.6 

o o 
AGO 8EP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABA MA.Y JUN JUL 

Figura 

12 

11 

'º 
• 

- FACTOR DE CONDICION -- COEF. ALOMETRIA 

19. Comportamiento temporal del eoefi~iente d~ 
alometria (a) V el factor de condici.:in promedi•.:. 
(bl para E~rú.~ ppl~qd'P~. 

PETENIA SPLENDIDA 
FACTOR DE CONDICION RELATIVO 

·~-~-~-~-~--~-~-~-~--~--~-~ 
AGO 8EP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABA MAY JUN JUL 

- PESO LLENO -+-PESO YACIO 

Figura .:.o. C:·mportami&nto temp:..r¡¡,l .:1 ... 1 fa.et.:.:· de .;i:-.r.df.;ión 
relativv de. Fult.;.n par:t. ¡:"C!:·:O te>t!!.l (fl'1 1 Y parro 
pe~o evisc&rado (V.=J de PerenL~ spJ~na~4~. 



ANCHOA MITCHILLI 
JUVENILES "NORTES" 

~~J ._1\ 

T 
.¡ .. 
o 
• 

ll!llltllp! 

:1 _I_ 1 1\ _, 

·~ 1 lllllljll 

,----------------..,..------------,•oo 
e• 

co 
l 
• 
" ~ 

1--~-------------..J....!"~"";i~----¡!C.,----i~ 

'" 
"' 

,-• 
/ 

.. -- ------ _ _.. .. 

" .. 
"" 

Fti;.ur~ :1 E11fo><:~r= tr~·íH:: de :.a pot-la:l!-n juvenil <!• 
~rF~~-~,. .~~:;.,J.;.Li .... el •i•t<1,.• Pal1:a:1a-t'e: E•t•, 
durante el perlo!':!: :I• ''ncr-t••'' 



l _ ---- ANCHOA MITCHILLI 
ADULTOS "NORTES" 

--· 

• ' ' ' • .. 
o 
~ 

• 

. OOJ 

e• 

" 

~:;: E•f'ectrc tr.:r1c: :10 !a i::.~1.1c1.:n •.::l!J~t .. do t4n:h~- .. 
:::i.tcJ:l';JJ).~ <tn ..,1 •i•teO!a Pal1;•d11-~l l:~t"'-. du1·ant<> 
el ~ri:d.:- de "nc·ro:e1•·. 

... 
". 

•M 

I .. 
• 
ü 
ffi , 
~ 



--· 

-
ANCHOA MITCHILLI 

JUVENILES 'SECAS" 

---------
--· 
• 

. -

.-· 
• 

r • .. 
o .. 
w 
~ 

' 

e 

• 00:1 

e 

~-· 
"' 

/--v --· - .. --DI AC "º~----· --VE -~ . .. .. 
Figuro 23. Eapcctro tr6C:Lco de la pgblaciOn Juv•ni.l d• 
~ mftehi11J •n el ai•t••• P•lizada-Del E•te, 
durante el periOdo de "aecau" 

I .. 
i 

. 

. 

""' 



r. 1 1 
lilllfllll!ll 

r .... .1J 
1 ¡ 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 

[~l .. 1 ••• 1.i 
1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 

ANCHOA MITCHILLI 
ADULTOS "SECAS" 

Fisura 24 Eapectro trortco de la poblac10n adulta da ~ 
m1tehtllf en el aietema Palizada~Oel Este, durante 
el per10do de "•l!!e••" 

I 



llii¡I! 

r.~.1 .. -l ~ 
!llllllllilp! 

ANCHOA MITCHILLI 
JUVENILES "LLUVIAS" 

6 IHDICE PIHKAS (Thou•an::•::•'=-------------'-> 

• 
• 
2 

~ 5 
B F 

• R 
1 

u • 
1 

u 
.. :: 
D 

V • a 

F1cura ZS. E•pectro trO!ico de la poblaciOn Juvenil d• 
11 

A 
¡4~ m/t.,~hllli en al •i11te111B Pali:r.ada-Del Eat•." 
durante el periOdo de "lluviaa". 



--· 

.-· 

·-
.-· 

• ' ' ' • 
~ 
o 
~ 

u 
~ 

ANCHOA MITCHILLI 
ADULTOS "LLUVIAS" 

MOND 

Ficura ~6. Espectro trOCico de la pobla:iOn adulta do ~ 
rn/ccbtlll en el &latema Palizada-Del Eate, durante 
el periodo de "lluvia•". 

'ºº 

I 
.e .. 
ü 
X 
~ 

¡¡ 
u 
il' 



f.i .. 
111111111111111 

r 11 
lllll!llt!li!I! 

PETENIA SPLENDIDA 
JUVENILES "NORTES" 

INDICE PINKAS 
asoo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•ooo 

:rsoo 

2000 

1000 

1000 

000 

o~ 
COCILMOMC81!PMVC 

~ ~ ~ = ~ ~ ' i A ~ s a ~ g e 

.-~~~~~~~~~~~~~~~..,..~~~~~~~~~~~-,100 ,. 
• ' ' • , , 

, , , , I 
,' ~ 

~ ,' "" 

~¡-~~~~~~~~~~~ºr",.,.·º====~,~=,,='=,=,====::::~.:a-~~~-¡I 
, 

, , 
I , 

, , 

Fi¡:ura :07, Espac.tro t.rOíic.o da 111 pobloeión juvcrlil d~ 
~ ~nsü.JIA en el sistema Palizada-Del Eate, 
durante el periOdo de "norte11" 



3000 

2500 

2000 

1tl00 

PETENIA SPLENDIDA 
JUVENILES "SECAS" 

'--"~=---=---"'"-- - - - 1000 

• ' ' ,¡ 
~ 
o 
~ 

~ 

~ 

.003 

'ºº 
•'---~~---' 

COP IHB MONO VEO 

CR 

p 

.1 10 

Figura ~a. E11pec:tro trOfic:o de l• población Juvenil de 
~n.i.A 6~.íl.d. en el 111ste~11 Pali~ada-Del E•te, 
durante el periodo de "11ec:a11". 

100 

a.u 

100 

I 
<111 
~ 

~ 
!! 
u 
~ 

~ 



t:· 1 . L. .•. 1 
llClllill!fliíílllJi! 

r ~ _J 
llClllill!liiií!li!I! 

~ ........ ~ 
11 l llll l l!ll lii 111 f I! 

• ' 1 

' ~ 
o 
n 
~ .. 

o 

.. 

.. 

!!~ º' VE 

800 

'ºº 
<00 

~ 
uJ -

PETENIA SPLENDIDA 
JUVENILES "LLUVIAS" 

.. 
' , , 

' ' ' ' , 
' ' , 

' ' ' ' ' ·' 
' CR -' .. 

' ' ' 
' , , 

' --- - -•' 

. 

. 

. 

. 

. 

.003 .1 10 100 

29. E•p.e.:tro tr~~1c:o d~ la pobla.:i~n Juv.nil dG 
F.tt.t;~nu ~rJ._eMi~I' en el 111istema Pal1%adawDel Eate. 
dur<'lnte el periC.do de "lluvia!!". 

1 00 

I 
* e 
ü 
z 

§ 
~ • 



1065 1066 

CURVA DE CAPTURA 

lnlHIU·t>11(·Zlldtlta 0)) 
PATRON DE RECLUTAMIENTO 

.. 
1.1111 

1 1 
Edod R•lotrva 

Figura 30. Curva• de crecimivnt.o y mortalidad y patr6r'f d• 
recluta111Jent:o de clnt:hQ# miJ:.~hilJJ en al 11i•td111a 
Palizada-Del E•te. 

6. 

21 



19!S 

CURVA DE CAPTURA 

lnlH/Cl·!lcp(·211dtllo Ul>. 

" 
·~ • - f' ~ -- -

' ' ' 
1 , 4 ' 

Edad Relativa 

19ió 

f'ATRON DE RECLUTAMIENTO 

i.lill 

FiRUTll 31, Curv,..,, de ereei11iento y ... ort•lid11d y patrón dot 
recluta111iento da &t'iiHáA llJ:!).;uJfU.rtil an ftl. •i•t•m• 
Pali~ada-Del Este. 

JS6 
JU 

2S6 
2U 

156 
166 
S6 

6 



ANCHOA MITCHILLI 
N • 35 

__ ........ _J 

AOO BEP OCT NOV OIC ENE FES MAR ABA MAY JUN JUL 
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capturadas durante el pc.riOd.:o d·~ o;;&t~.S:·:· en o;,! 
aiatema Palizada-Del Este. 

ANCHOA MITCHILLI 
N • 35 

lOOrH=E=M=B~R=AB~=M=A=D=U=R=AB"-= .. '--------;:=~----··--
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Figura 34. Porcentaje de hembras maduras de: ee..te.nia 
splendida capturadas durante el periOdo de estudio 
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FigUra 35. Longitud total de ~r:il.a ~~ad.id.a a la primera 
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relación a l.a talla para el sistema Palizada-Del 
Este. 
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Figura 36. Comportamiento eetacional de la proporciOn de 
sexos para la poblaci.On- total de ~ mitcbi 11 ¡ 
en el sistema Palizada-Del Este. 
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Figura 37. Comportamiento de ·1a proporción .de aexoa en· 
relación con la talla para d~ mltcbilli ~n al 
sistema Palizada-Del Este. 
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Figura 38. Comportamiento estacional de 
sexos para la poblaciOn total de 
en el sistema Palizada-Del Este. 
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Figura 39. Comportamiento de la proporción de sexos en 
relaciOn con la talla para Petenia splendi<fil en el 
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