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M6xico cuenta con 10,143 1(111 de litorales y una Zona Económica 
Excluaiva que fue eatablecida en 1976 con 2,715,012 kilómetros 
cuadrado• (INEGI, 1989), lo que le proporciona a nuestro pais un 
potencial peaquero de gran aagnitudr en esta zona est6n incluidos 
taabi6n loa 12,555 kilóaetroa cuadrado& de lagunas costeras con 
que cuenta la nación (Taaayo, 1962) , de 6ate renglón se ha 
aeleccionedo a le Laguna de T6raino•, que as una de las más 
importantea, coao objeto da 6ata investigación. 

La Laguna de T6rainoa tiene un 6rea aproximada de 1,567 
kilóaatroa cuadrado&, (S6nchez A., 1982), lo que la convierte en 
una de las lagunas 8'• grande& de M6xico. Ubicada en la llanura 
coetera de la Peninaula de Yucat6n, en el Estado de campeche, es 
poaeedora de gran cantidad de recuraos bióticos, entre los que 
deataca el camarón y varia& eapecie• de peces comerciales, que 
pueden y deben aer explotada• racionalaente. Esta laguna es un 
aiat .. a de gran productividad peaquera durante las 4 estaciones 
del año, conaider6ndoae auperior el periodo de verano, lo que se 
debe b6aicamente al aporte conetante de nutrientes, materia 
01'96nica e inorg&nica, que deade luego en 6sta 6poca es óptimo. 

Sin embargo, •• neceaaria la participación de loa sectores: 
cient1fico, gubern .... ntal y privado, para conaarvar el equilibrio 
de la laguna, no aólo por la gran cantidad de especies que la 
utili•an en alguna(•) etapa(•) de su vida, aino taabi6n por la 
estrecha relación que exiate entre 6ata y la Sonda de campeche, 
qua •• considerada coao la zona económica pesquera y camaronera, 
••• iaportante del Golfo de M6xico. 

·B• conveniente considerar que en nuestro paia, desde antaño hasta 
hace poco tieapo, la peaca he sido una actividad económica 
reaervada aólo a cierto• •actores privilegiados, que han obtenido 
grand•• ganancia• por ello. su explotación intensiva para el 
conauao interno del pa1a •• inició recientemente, 
conaider&ndoaele coao una reserva aliaentaria factible de ser 
explotada an el aoaanto en qua loa problema• aliaentarios .de 
M6xico •••n aayorea. El conauao de pescado es comlln cerca de las 
costas, pero en ciudades del interior ea ainimo y se limita a 
unas cuantas aapeciaa, que generalmente vienen siendo de tipo 
suntuario. Debemos recordar que le agricultura y la ganaderia 
eat6n pasando por una etapa critica, por lo tanto ya ea el 
moaento oportuno para recurrir a nuestro potencial pesquero con 
al fin de aliaentar aajor a nuestra población en crisis económica 
y nutricional. La FAO ha eatimado un potencial pesquero 
explotable en K6xico de 6,000,000 toneladas anuales, esto ea, 
incluyendo litorales, laguna• y centros dedicados a la 
acuacultura. Loa estudios realizado• por al gobierno federal nos 
indican que de aanera ordanada y razonable ea posible producir 
a aediano plazo 3,ooo,ooo de toneladas anuales entre la pesca 
maritiaa y la acuacultura. 
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un objetivo de 6eta inveati9ación, •• •ellalar que lo• primeros 
estadio• de vida de loe pecea ~uyae fase• conocidas como 
ictioplanctónicaa, aon de auma importancia, ya qua en 6sta etapa 
los orqaniamos eon acarreado• por l~• corrientes, lo qua las da 
un car6cter da aenaibilidad a factora• ambientales como pueden 
ser: temperatura, •alinidad, pH, ·oxi9eno, etc., de ahi que la 
mortalidad o •obrevivencia, dependan de •u mayor o menor qrado 
de tolerancia a dicho• factor••, aai como a la presencia de sus 
pradadoree1 de aqui parte la importancia de realizar eatudioa 
ictioplanctónicoa, ya que ayudan a determinar la• tasas da 
mortalidad y eobrevivancia de poblacionea de pacas, qua aer6n 
utilizada• poeterioraente en la• a•timacionee de potenciales 
peaquaroa (Bioaa•••> y puaden eer, ai ea toman en cuanta, un 
elemento fundamental en proqraaae de explotación y conservación 
pesquera. En 6ata inveeti9acidn ea analizan 4 especies qua 
aervir6n de baee para quien da••• hacar inf erenciae poaterioras 
sobra la productividad de otra• eepeciee de mayor importancia 
alimentaria, aa1 como da eepecie• que qaneran divisas que son 
necaaariaa para el daearrollo económico del pais. 

siendo le Laquna de T6rainoe un entorno qaoqr6fico que requiera 
de conservación, planificación y explotación adecuadas, por la 
interrelación que •• da entre loa recuraos naturales, la 
población humana y eua actividadee, debe con•idararae como objeto 
da eatudio de la Geoqrafia, en colaboración deede lu990 con otras 
6reae, de manera multidiaciplinada. Ea por ello que ésta 
inveatiqación hace un breve an6lieia de 4 eepeciae de peces, asi 
como de loa elemento• que vienen a eer nocivo• en eu desarrollo, 
dentro da loe cual•• ea encuentra la población humana. Se realizó 
un an6Uaie da loe factores aocio-económicoa del luqar, mediante: 
obearvacionea, entreviataa, documentoa, aai como la delimitación 
da aue caracteriaticaa qeoqr6ficae y biolóqicae, con el fin de 
determinar el impacto da la población humana, tanto en el 
desarrollo del aieteaa como en loa afecto• neqativos qua 
perjudican a la fauna da la Laquna da T6rainoe. 

Por dltimo, direaoa que 6ete trabajo pretenda aportar alqunoa 
el ... ntoa da juicio,·que aeandtilee para todo• aquellos que est6n 
intereaadoa en conocer a interpretar da manera real, el problema 
ecolóqico que aeta· sufriendo la Laquna da T6rminos. En 
particular•• hace 6nfaaia en loa efectos sobre el ictioplancton, 
ya que 6ate forma parte del estadio b6aico · da las cadenas 
trófica• del aiatema y da ehi la importancia da conocer au 
din6mica y loa problaaaa a loa que ae enfrenta. . 

El trabajo da campo en el cual ae baaa aeta inveati9ación •• 
realizó paralelamente al proyecto da Bioloqia da campo da la 
Facultad da ciencias: •n Xgtipplancton de la J,aguna de 

:=~:. ~""f::!':~o ·:.::m::e, ID C~rr=~~:~!ó'!:o~9 .w:r~~= 
objetivos fundaaantalea para . 6ata inveati9ación ·qua fueron: 
realizar la investigación de campo en 4 fase• (pr6cticas) y 
trabajar en forma multidiaciplinaria• 
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a. llAaco GSOQllU'ICO DS La LaGDllA DK 'l'•llllll08 • 

1.1 U••C'l'O• amltALS• D• La8 LaGllJfA8 COS'l'•RAB· 

Para definir estos aspectos se tomó en cuenta el criterio 
de A. Y6ñez-Arancibia: 

"t.• lagunas costeras aon cuerpos de aquas someras, de 
vol~menes variables dependiendo de loa periodos de secas y 
de lluvias, con te•peraturaa elevadas, diferentes 
salinidades, tondos predominantemente · tanqosos y 
caracteriaticaa topoqr6ticaa irregulares. Existen.aspectos 
que no eon compartidos por la mayoria. Los 116s 
eiqniticativoa son: 

a) 

b) 

C) 

Algunas presentan un ciclo reqular anual, de entrada 
periódica de agua de •ar por la abertura de sus 
barras. De acuerdo a un aumento de volumen del agua 
interna y a la conaiguiente formación de una cabeza 
hidroat4tica que presiona a la barra, se originaré 
posteriormente el cierre de la misma por fenómenos 
hidrodin6•icoa, de qeol09ia coatera y circulación· 
litoral. 

Otraa presentan una barra penaanentamente abierta y 
por consiguiente una influencia .. rina constante, au 
intensidad dapende da las condiciones oceanogr6ticas 
y/o ••teoroló<Jicaa, coao an el caso de la Laguna de 
T•rminoa. 

· otras por el contrario, peraanecen carradaa por muchos 
allos. La din611ica de esto• fenómenos determinan 
rangos de salinidad que van deade agua dulce, hasta 
ambiente• hiperaalinoa, eata caractaristica tambi•n 
depende de las taaa• de precipitación, evaporación y 
eecurriaiento. 

Betas variables han dificultado una definición de "laguna 
coatera• o "litoral•. No obstante, todos loa investigadores 
que han abordado •ate t ... , ya saa desda al punto da vista 
g90CJr6tico, 9eoló<Jico. bioló<Jico, hidr09r6tico o energ6tico, 
han coincidido en conaiderar a la• lagunas costeras como un 
aiabiente ecoló<Jico de cambio, inestable, donde parece poco 
apropiado hacer predicciones o pronósticos a largo plazo" 
(Y611az-Arancibia, 1975). 

lol 81'1'1111CIO• GllOG ... Jct.. 

La Laguna de Mrminoa tue deacubierta en la segunda 
expedición que OrCJanizó el Gobernador de cuba, Dieqo de 
Vel6aquez, con el objeto de deacubrir nuevas tierras. Es 
en 1511 cuento.Antón de Alaminoa, •arino de gran experiencia 
que babia navagado anteriormente con Criatobal colón, 
descubre la :r.ia del carmen y la Laguna da TArminos, 
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bautizando a la pri .. ra como I•la Tri•t•, por el gran 
abandono en que la encontró; en •l caso de la laguna, supuso 
errón•amante que ••taba comunicada con el Har de las 
Antilla• y qua su extremo oriental ponia fin a la Peninsula 
da Yucat4n, de ahi el origen de •u nombre actual. (Breve 
Hi•toria ••• ). 

La laguna da Tllrminos se encuentra localizada en la llanura 
co•tera de la Penin•ula de Yucat4n al •uraste del Golfo de 
Hllxico, en •l E•tado d• campeche, a lo• 91•· 10• y 92' oo• 
d• longitud oe•te, y a lo• 18' 20• y 19• oo• de latitud 
norte. (Wl9. 1). Su 6rea a• de 1 1 567 kilómetros cuadrados 
aproximadamente (S6nch•z- Iturbe, A. 1982), cuenta con 70 
ICll da longitud por 30 ICll da ancho y una profundidad media 
'de 3.5 metro•. E•t6 ••parada d•l Golfo de Hllxico por la 
I•la d•l carmen, la cual tiene 30 ICll de longitud, 2.5 Km da 
ancho y 3 metro• •obre el nivel del mar. E•ta laguna coetera 
viene a •ar la ma• grande d• Hllxico y su 6rea representa 
aproximadamente el 2ot del total de la• lagunas costeras 
mexicana• (Y6ftez-Arancibia, A. 1975). 

La laguna •• comunica permanentemente con el mar a través 
d• do• boca•: al oe•t• Boca del carmen con 3 Km de ancho, 
Ubicada entre Punta Xicalango y al Faro de Atalaya, al este 
•• localiza la lloca de Puerto Real con 3.5 Km de ancho, 
Ubicada entre Puerto Real e I•la Aguada. su forma es 
alip•oidal en ••ntido ••te-oa•t•, la laguna inicia en Punta 
Xicalango h••ta Punta Zacatal, continlla hacia el •ureste 
pa•ando por la• boca• d• la• laguna•: Lodazal, San Carlos, 
La• Palma•, del Cort•, Palancar•• y Ata•ta, ha•ta la Boca 
d• la Laguna d•l Pom1 •igua de•pulla hacia al ••te por las 
Boca• d81 Ata•ta, Palizada Viaja, Chica y Balchacah; después 
corra con rumbo nore•t• llegando a: Boca de Parqos, Laguna 
Panlau y Punta de Piedra1 •igua hacia el norte por el Estero 
Sabancuy y finaliza en Boca de Puerto Real. (Secretaria de 
Harina, 1979). 

Para proporcionar lo• dato• de ••t• ••pecto •• tomó como 
tuanta principal a Y6ftaa-corraa, A. (1963). De acuerdo a la 
divi•ión tectónica de Hllxico, hecha por dicho autor, la 
Laguna da T•rmino• y •U 6r•a de influencia, forman parte de 
la Unidad T6ctónica cuenca Hacu•pana-Campeche, (Wig. 2), 
qua •• formó debido a diaturbió• tectónico• originados por 
la Oroc¡•nia Laram1dica. Se cua qua inicialmente ••ta 
cuenca •• d••arrolló •n un .. r poco profundo con lagunas 
marqinala•, originando la formación d• lo• •8dimentos 
contin•ntal•• y marino• .. acl•do• con evaporita•, que •• 
ob••rvan •n la Plataforma da Yucat6n. 

O.ntro da la CU•nca Ha•au•p•na-camp•cha podamo• encontrar 
dif•rent•• caractar1•tic••: 
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CUENCA SALINA DEL IS'IMO 

PLATAFORMA DE YUCATAN 

ANTICLINORIO. DE LA SIERRA MADRE 

MACIZO DE LA SIERRA SUR 

ZONA METAMORFICA DEL ISTMO 

MACIZO DE SAN ANDRES TUXTLA 

MACIZO .DE JALPA 

AflTfCLlNORIO DE LA SIERR.a lt.ADRE 

FUENTEJ YAflE:Z-CORREA (1963). 



Porción grientol: constituida por areniscas, gravas, 
calizas y margas (caliza carbonatada), lo que nos indica 
condiciones de sedimentación muy variables, debido 
seguramente al abundante aporte sedimentario en un mar 
epicontinental inestable. 

Porciones occident.ol y cantrol: constituidas por sedimentos 
del Mioceno con 116.s de 4,000 metros de espesor. Se observan 
aranas y gravas de conchas interestratificadas en depósitos 
cuaternarios, con sedimento• terriqenos muy finos, aportados 
por loa rios Grijalva y Usumacinta al occidente de la Isla 
dal Carmen, o sedimentos carbonatados biógenos asociados con 
rasgos morfológicos ssdimantarios a lo largo de la costa, 
tal•• como: berma•, escarpes de playa, depresiones y barras 
submarinas paralelas. 

111coria a1ol6gip1 4• la eu•nca Maquwpap1-caap1pb•1 

Palggceno: hasta ••ta •poca la cuenca permaneció cubierta 
por un mar poco profundo. 

~ debido a movimientos epirogénicos de la Plataforma 
de Yucat6n, en esta época se depositaron m6s de 2,000 metros 
da sedimentos, éstos poseen fauna batial y aparecen 
interestratificados y acuftados dentro de los sedimentos de 
la Plataforma, presentando cambios de facies, lutitas en la 
parte central y calizas biógenaa en el resto de la 
plataforma. 

Oliqoceno: la Plataforma sufrió un lento proceso de 
hundimisnto, éste eat6 indicado por loa sedimentos acuftados 
en la periferia de la base, mientras que en la parte central 
es menor la cantidad de eedimentos. También en esa época 
el levantamiento del Macizo de Jalpa produjo la división de 
la cuenca, dando origen a las dos diferentes cuencas que 
ahora se conocan como cuenca Salina del Itsmo y cuenca 
Macuspana-campeche. A fines del oligoceno esta 6rea 
sufre un levantamiento lo que origina una enorme 
discordancia, el Macizo de Jalpa permaneció como un rasgo 
estructural, mientras que la Plataforma fue cubierta con 
a6s de 500 metros de sedimentos que presentan una secuencia 
progresiva. 

~ en la mayor parte de ésta época la Plataforma se 
hundió lentamente en un mar poco profundo, mientras que las 
partas central y occidental de la base se hundieron mucho 
m6s, conviertiéndoae en un mar profundo, ésto lo indican las 
faunas neriticas y batial de dichos sedimentos. Ya al 
finalizar el mioceno se produjeron levantamientos 
epirogénicos en la Plataforma de Yucat6n y en el Macizo de 
Jalpa, lo que produjo una gran variedad litológica, 
representante de sabientes de depósitos neriticos, batiales 
y abisales. 
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Plioceno: a principio• de esta •poca un mar reqresivo y 
poco profundo dió lugar a un depósito de arena y arcillas 
interestratif icadas que presentan un contenido microfaunal 
muy pobre. 

Pleistoceno: se originó el levantamiento de la Isla del 
carmen. 
Be supone que el movimiento de emersión de la Peninsula de 
Yucat6n aún es perceptible, existen lugares donde ésto se 
puede observar, como Puerto ds Proqreso, ah1 en 110 aftas el 
mar se ha retirado 200 mstros. (Tamayo, J.L., 1985). 

Holoceno: las laqunas costeras ae originan al finalizar la 
última glaciación llamada Würm (Wisconsiniana). Hace 18,000 
aftos, el nivel del mar disminuyó y parte de la plataforma 
continental quedó expuesta a la erosión y sedimentación 
terriqena-marina, sin embargo en la aiguiente transqresión 
del Holoceno, hace aproximadamente 7,000 años, el ascenso 
del nivel del mar fue mayor que la sedimentación terriqena, 
es cuando se inicia el proceso constructivo de barreras, que 
fueron encerrando las depresiones inundadas. La Isla del 
Carmen inició como una barra, construyendo hacia arriba y 
hacia el mar, antiguamente tenia 2 entradas diferentes, ésto 
lo indican los depósitos y cerroa de playa (antiguas lineas 
de costa), que son similares a los depósitos y cerros de 
playa de las actuales entradas, que empezaron a formarse 
hace 2,300 años. El modelo de circulación de la laquna era 
similar al actual, con flujo hacia adentro por la boca del 
este y flujo hacia afuera por la boca del oeste. (Phleqer 
y Ayala-Castañares, 1971). 

La Laquna de T•rminos empezó a llenarse r6pidamente de 
· aedimento• tranaportadoa por loa rios qu• desembocan en 
ella, y en la actualidad •a encuentra llena y la mayoria de 
loa •edimentos pasan a través de la aoca del Carmen y salan 
de la laguna, lo qua aignifica que los únicos depósitos que 
•• pueden apreciar, ocurren en la zona pantanosa y las 
llanuras da marea a lo largo de sus m6rgenas. (Y6ftez-correa, 
A., 1963). 

En la Isla del carmen se han dado cambio• de gran magnitud 
en dimensiones y forma, ya que a trav•• del tiempo se ha 
extendido hacia el oeste y actualmente •• eroaionada en su 
extremo ••te, •in embargo el crecimiento es mayor que la 
erosión; loa depó•itos arqueados que forman Isla Aquada son 
clara evidencia de la migración hacia el oeste de los 
••dimentosa bióqenos carbonatados de la Sonda de campeche, 
lo que •ignifica que en tiempo geológico el 6rea est6 en 
continua transformación. El crecimiento hacia el este, de 
la Isla del Carmen, e• el resultado de la formación de 
bermas, que son depósitos notable• de una playa en constante 
crecimiento hacia el mar abierto y •irven de ba•e para el 
proce•o de desarrollo da los cerros de playa (lineas de 
costa), que se da actualmente. La aadimentación y el 
alineamiento predominan sobre l• erosión, dando como 
resultado, que el alineamiento de los carro• de playa sea 

6 



casi perfecto con respecto a la costa. La mayor parte de 
loa sedimentos son biógenos, aunque existe una rápida 
transición entre loa detritos carbonatados de la Isla del 
Carmen y la plataforma continental en la porción este de 
Boca del Carmen y el material aluvial rico en residuos 
orgánicos del interior de la laguna y la parte poco profunda 
de la plataforma en la porción oeste de Boca del Carmen. 
(Yáftez-corréa, A., 1963). 

coroctariatipos geológicos agbrasaliente de la t,at¡Una de 
T6rminos de acuerdo con Phleqer y Ayalo-castafaores, 11971): 

a) 

b) 

c) 

d) 

De la Boca del Carmen hacia el mar, hay un gran delta 
de material detritico y en Boca de PUerto Real hacia 
adentro de la laguna existe un delta interior de arena 
calcárea, lo que demuestro claramente el flujo 
dominante hacia el interior da la laguna. (Fi9. 3). 

Ea la laguna más granda de México, con circulación 
dominante hacia el interior de la laguna a través de 
uno provincia calc4rea y hacia el exterior, a través 
de una provincia de dapositación de detritos. 

El limite de transición de las 2 provincias que la 
forman ae observa an la distribución oblicua de 
sedimentos calcáreos hacia la provincia biógena en el 
este da la laguna, donde la concentración de 
carbonatoa da calcio es mayor al 70' y al oeste es 
menor al 40 '· (Wi9, 4). 

una elevación repentina del nivel del mar, puede dar 
como resultado la inmersión da la barrera de detritos 
da grano fino que han aido acarreados por loa rios y 
au transporta hacia al golfo abierto, entonces la 
barrara porosa y loa aadimantos asociados pueden 
convertirse an un depósito potencial de petróleo. 

2,4 •IDllOLOCIJ:A, 

De acuerdo con la carta Hidrológica de aguas superficiales 
Cd. del Carmen El5-6, la zona da estudio pertenece a la 
Región Hidrológica 30, denominada Grijalva-uaumacinta, (Wi9. 
5). La región 30 se divide an 2 grandes cuencas: cuenca del 
Rio Uaumacinta y cuenca de la Laguna de Términos • 

.L..L.l C!lSl!CJl QIL IIO Qa!!JCACil!'l'A, Esta a su vez se divide 
en 3 subcuencas: 

a) lio u•l!llacinta1 nace en la falda oriental de 
la aerrania Loa Altos en la Repüblica de 
Guatemala, y penetra al Estado da campeche 
capturando numerosos afluentes, al acercarse a 
la Laguna de Términos se divide en dos ramas: 
Rio del Este y Rio Palizada. su cuenca tiene 
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64 ,ooo kilómetros cuadrados, hasta antes de 
penetrar a la planicie costera en Boca del 
cerro; se le ha observado un escurrimiento medio 
anual de 50, 719 millones de metros cllbicoa. Del 
total del 4rea de su cuenca 27,680 kilómetros 
cuadrados, se localizan en la Repllblica Mexicana 
y 36,920 kilómetros cuadrados en Guatemala. 
Forma el limite internacional de 300 XII entre 
México y Guatemala y en los llltimos 50 XII 
antes de desembocar, sirve de limite entre los 
Estados de campeche y Tabasco con el nombre de 
Rio san Pedro y San Pablo. (Tamayo, J .L., 1985). 

El enorme caudal de este rio también da lugar 
a la formación de.varias lagunas a través de 
aua ramales, alrededor de la Laguna de T'rminos, 
entre las que est4n las lagunas: del Vapor, del 
Eate, san Francisco, de Pom, de Atasta, 
Palancares, Las Palmas, del Corte, Puerto Rico, 
da loa Negros y Zacatal. 

b) liq 0•1 l1t11 tiene acceso ·a la Laguna de 
Términos a través da la Boca da Atasta y el Rio 
Palizada que desemboca en la laguna a través de 
Boca Chica. se localiza en las porciones oeste 
y suroeste de la laguna respectivamente. 

c) lío rali1ade1 ubicado al auroeste, tiene una 
longitud de 69 Km, au anchura va de 50 m a 100 
11 y au profundidad promedio ea de 7 m1 cada afto 
la extensión y espesor de aluviones cargados de 
materia orq4nica ea mayor, ésto se.debe a que 
afto con afto en época de avenidas, arranca y 
deposita sobre ai mismo una gran cantidad de 
troncos y 6rbolea, miamos que al descomponerse 
ee convierten en humus que enriquecen las 
tierras de la región. 

a.t.a C!IWJICA PI LA L!MJ!llll. Q1 DB!l!IOI. se divide en 8 
aubcuencaa, entre las 114• importantes est4n: 

a) lío qg4deri11 ubicado al sureste, se origina 
en la región del Petén, Guatemala; su regimen 
ea torrencial. Este rio junto con el Mamantel, 
forman la Laguna de Panlau, la cual desemboca 
en la de Términos a través de la Boca de Pargos. 
Se estima que su 4rea de captación ea de 7,700 
kilómetros cuadrados, de loa cuales 7 ,100 se 
encuentran en la Rep\lblica Mexicana y sólo 600 
kilómetros cuadrados en el Petén. En au curso 
ae comunica con las poblaciones de Barranca, 
Monclova, Garcia, Carranza, candelaria, 
Guadalupe, Vicente Guerrero, San Isidro, 
Zaragoza, cuyoc y Polvoxal. su escurrimiendo 
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medio anual se calcula en l, 692 millones de 
metros cúbicos. 

b) Río Ch!lllP•DI ubicada al sur forma su principal 
corriente con las agl\as de los rios san Joaquin, 
Sal Si Puedes y los arroyos rimentel, Piedad y 
Chumpaito, en la planicie costera de campeche. 
Abarca un Area de 1,874 kilómetros cuadrados, 
y su escurrimiento anual es de 1,368 millones 
de matroa c\lbicos. Desemboca en la Laquna 
Balchacah y en su curso, que tiene una longitud 
de 91. 7 Km, comunica a las poblaciones de 
cuaUhtc!moc, San :Isidro, Balchacah, Chump6n y 
otras. 

c) Bio l!qant;al1 se forma en la planicie costera 
de Campeche y tiene una longitud de 90 Km, con 
una anchura da 250 m en la parte baja y varia 
de 20 • a 40 • en la parte alta, au profundidad 
promedio ea de 10 •· sus afluentes aon loa rios 
Chemail, Montaraz y Xotkuk6n, y desemboca en la 
Laguna da Panlau. 

Otros rioa de menor importancia son: San Juan, Chivoj6 
Chico, Chivoj6 Granda y Lagartaroa1 al caudal de elatos es 
escaso y aa forman sobre la planicie. Los nombres les han 
sido asignados por loa nativos que viven en las regiones que 
cruzan. 

El aporte de aqua dulce a la Laquna de Términos est6 
determinada por cuatro rioa, aiendo el D6a importante el Rio 
Candelaria, que posea un escurriaiento anual de 15,777 
•illonea da astros cllbico• y desemboca al este de la laguna. 
El siguiente ea el Rio Chuap6n, qua posea un escurriaiento 
anual de 1,368 aillonea da aatroa cllbicoa. Por '1ltimo aat6n 
el raaal aste del Rio Uauaacinta y al Rio Palizada, da loa 
cuales no exista al c6lculo del aforo correspondiente; pero 
adan6a del aporta da agua dulce, elatos rioa tambic!n llevan 
hacia la laquna, gran cantidad da sedimentos, nutrientes y 
diversas sustancias que arrastran a su paso y que en algunos 
casos daaafortunada .. nte, aon daaachoa contaminantes 
vertido• en su• orillas o sobre su corriente. 

El drenaje an la zona esta del Estado da Campeche es el 
típico de zonas caliza"' con suelos da alta permeabilidad que 
originan escasez de corrientes superficiales, sin embargo 
en la porción sur y suroeste, as pueden apreciar gran 
cantidad da corrientes, lo que origina qua gran parte del 
a~o ésta 6rea se encuentra inundada y en algunas partes se 
localicen pantanos, algunos en el 6rea de influencia de la 
Laguna de Tc!rminoa. 
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2.s CLIMA. 

De acuerdo con la Carta de Climas Mérida, <•tg. •I, que es 
una adaptación que García, E., hizo de la clasificación de 
Koeppen, tenemos que el clima en la Laguna de Términos hacia 
el oeste y suroeste ea Am(f)I, c6lido hWnedo con lluvias 
abundantes en verano, con un porcentaje de lluvias 
invernales mayor de io.2. En éste clima la precipitación 
del mes más seco es menor de 60 mm. 

Hacia el aste y sureste el clima es Aw2(X'), cálido 
subh~medo con abundantes lluvias en verano, porcentaje de 
lluvias mayor de 20.2. Este as el tipo m4s h~medo de los 
c4lidos aubhWnados. La temperatura media anual es de 27°C 
l•tg, 7), La precipitación media anual es de 1,378 mm. 

El 6rea se caracteriza por lluvias en verano, siendo la 
estación seca de febrero a mayo, aunque qeneralmente empieza 
a llover a fines de mayo y termina sn octubre. De noviembre 
a enero se presentan los "nortes11 , que son tormentas con 
vientos de hasta m6s de 12 m/seg, Estos vientos que soplan 
violentamente sobre las costas del Golfo de México, en la 
zona intertropical, son originados por masas de aire 
continental polar que avanzan hacia el sur, constituidas por 
aire trio y denso, que penetra en forma de cufta al Golfo de 
México por la parte norte, Loa nortea pueden durar de uno 
hasta tras d1aa C•tg, a) , con vientos predominantes del NO, 

Lo• vientos pradominantes son gran parte del afto de E-SE y 
de H-NW y tienen gran importancia, ya que modifican los 
indices de humedad y temperatura e influyen sobre el 
relieve, adem4a de ser loa que determinan la circulación en 
el interior da la laguna. Loa vientos dominantes del este 
originan un flujo neto dentro de la laguna con dirección 
este-oeste, éste efecto es m4s notable en el norte que en 
el sur. C•ig. •-Al. 

2.• vao•TACio•. (Mpioa. de·El carmen y Palizada). 

De acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Cd. del 
carmen, El5-6, 1•&9, ti, los principales tipos de vegetación 
son: 

lslya llUa llrtADifoUu propia de climas 
c4lidoa-hllaedoa con alta precipitación, formada 
por una comunidad arbórea de gran densidad, con 
individuos da m4s de 30 • da altura, de los 
cuales el 75t conserva su follaje durante todo 
el afto, Las principales espacies son: 
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fo"UINTE: CARTA DE CL.IMAS JllERIOA. S.P.P. 1973. 
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Mo9111 .. OOSÚJ\ 

- Sombrerete 
- caoba 

Ramón, CApomo 
Palo da agua 
Maca yo 
eari, Leche Marta 
Zapote de agua 
Guayabo volador 
Amate 

lloa)pr• qi•ntífiqp 

Tarm;inolia aigo,zgnia 

~~i:~!ªafrg~~~~ª 
Ygcbiwia quot .. alenaia 
Andira galeottina 
Coloohvllum bro•iliense 
Pochii{• arquatico 
Terwtnalia gblongo 
Ficuw. •pp 

a ••• a l•lu ... , ••• •pl!p•r•ut.ro1t11 propia d• terr•no• 
rocoeoe con pencliente• fuerte• y por lo mismo con 
drenaje rApido, coaunidad denea con individuo• da 15 
a 20 a, donde del 25t al 50t de lo• Arbole• pierden 
eu follaje en Apoc• de ••quia, eetA en contacto 
directo con la Selva Alta ParaMifolia, eua 
principal•• eepeci•• eon: 

- Chicozapote 
- Palo aulato 
- Ramón, CApomo 
- Puct4 

~~:a·:t:::ubi• 
BrgaiJIUM a1ig••truw 
lucida brug•u• 

a.1.1 1111ya la1a ...,,,,,J41Pifol&11 propia de terreno• con 
drenaje deficiente, que •• inundan en la Apoca de 
lluviae, eon coaunidad•• con individuo• d• 4 a 12 
aetroe, d•l 2!1t al !IOt de loe iirbol•• pierden •U• 
hoja• en la Apoca de ••quia, la• principal•• ••peci•• 
aon: 

- Palo de tinte 
- ChechAn 
- Chaeh4n blanco 
- Puct4 

Ha-t;pxylgn ga• .... pbanium 
••tqpiyw brgwnd 
ca .. rart• latifglia 
Buqida wgen• 

•·•·• 1e•ylar1 comunidad arbuativa d•n•a y alta con 
ind viduo• baata de 2!1 a, con ra1c•• parcialaente 
aiireae, •• de•arrolla en agua• ealobr••• esteros y 
eetuarioe de lo• r1oa. se conocen coaunaante como 
Mangle• y la• principal•• eepecie• aon: 
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lfoabrt PPÚD 
- Mangle rojo 
- Mangle negro (prieto) 
- Mangle blanco 
- Botoncillo 

lfOa)>r• qi•n\ifiao 
Rbizophora mangle 
Ayicennia germinans 
Lo.gunculoria recemosa 
Cqnocar,pus erectus 

:a. a. 5 %lll.&&:J. comunidad de plantas herbáceas enrraizadas en 
el fondo de terrenos pantanosos o en las orillas de 
lagos, lagunas o alqunos rios, sus tallos sobresalen 
de la superficie del agua. Se caracterizan porque sus 
componentes tienen hojas largas y angostas o carecen 
de ellaa. Las principales subespecies son: 

llaprt COIÑD 

- Tules 
- carrizos 

lfollbr• pl1ntiflpo 

Typbo 1pp •• scirpus gpp. 
Phragmites spp •• Arµndo 

1.•.f .UUU constituida principalmente por gramineas 
(paatoa en su mayoria), 6aperaa amacolladas y 
ciper4ceaa, y vegetación arbórea dispersa. Se 
desarrolla aobre auelo• con drenaje deficiente, 
inundado• en la 6poca de lluvias, paro que en la •poca 
de eetiaje al perder humedad •e endurecen y agrietan. 
Lo•·9•neroa •'• conocidos son: Andropogón. Xmperata 
Paapalum, Poniqum. Xillinqo, cyparuw. Crescentya y 
Byreonima. 

Tallbi6n encontramo• vagatación aecundaria •n 4reas agricolaa 
abandonadas y zonas de desmonte con diferentes usos. 

1.7 UBO D8 BULO. 

De acuerdo con la carta de Uso de suelo y vegetación., Cd. 
del carmen E15-6, loa principales usos son: 

a.1.1 agrtnuura 4a t;wporal1 los principales cultivos que 
se siembran son: frijol, maiz, chile verde. jitomate, 
&CJUacata, naranja, •elón, pl6tano, mango, sorgo y 
hortalizas. Algunos de loa productos como el maiz, 
frijol, chile y algunas hortalizas, foraan parte de 
la base alimentaria mexicana, por lo que au cultivo 
ea primordial tambi6n en la región. 

1.7.2 h•Ulll ouUiya«o1 se han introducido algunas 
variedades de pastos de diferentes partea del mundo, 
con el fin de conservar 4reaa que han sido desmontadas 
y para 6ate efecto se realizan tambi•n labores de 
cultivo y manejo de ellos. Sin embargo, alln no ha 
sido posible cubrir todas las zonas con problemas, por 
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lo que ea necesario inten•ificar la• labore• en 6ate 
•actor, con el fin de convertir en útiles las zona• 
que actualmente no lo aon. 

2.e IUll:LOS. 

De acuerdo con la Biblioqrafia da Campeche, 1989, existen 
cuatro clases de suelos en el 6rea (ri9. 101, que son: 

2.e.1 g1ey1a1 16liao1 •• localiza en la zona itsmica, 
formado por materiales de acuaulación y materias 
org6nicaa, ea arcilloao y pe•ado, lo que le permite 
cons•rvar la hua•dad. (S• ob•erva en loa aunicipios 
del carmen y Palizada). 

2.a.1 Brt;i1pl p41ip91 conocido como Maya okalcb4, es 
profundo y compueato de arcilla y capa org6nica. 
Ocupa la zona aeta y sur. (Se obaerva sólo en el 
municipio del Carmen). 

a.a.> 1199191 4u\riao1 •on aueloa aarinoa, con alta 
concentración de 1al •ódica y •• caracterizan por ser 
arenoso• y •alino• (Se obaerva únicamente en rsla del 
carmen). 

a.a.t r.uyi1ol Ql1yap1 •uelo• 9ri••• caracteristicos de 
zona• planH, de aaterial arcillo•o inundado, 
9eneralaenta forma lengua•. En la parte sur se 
localiza una pequefta franja, entre los rioa Palizada 
y Chuap6n. 

:z.• ravn. 

Se ha visto dis•inúida en auchas espacia• debido a la 
desforastación, sin Bllbar90 aún se puedan encontrar: 

MWC•rol! puerco da aonta, jabaU, venado, •araguato, mono 
arafta, tapascuintle, ardilla, armadillo y aanati. 

AlEU1. colibrias, chachalaca, pato da •onte, paloma, 
cojolito, pavo de •onta, perdis, codorniz, faia6n real y 
fais6n dorado. 

11pt;il111 Vibora d1 cascabel, coralillo, oxc6n, bejuquillo, 
nauyuca, chayil y lagarto. 
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,10. 10. a•KLO&. 

8HOIDL IUTUCO 

ILIYIOL IALICO 

HHllDL PaLICO 

LOWl8eL OL&YCO 



'fgrtug111 lle caray, jicotea, mojina y pochitoque. En el 
c110 da laa tortugas y algunos peces como al Pejelagarto, 
1at6n en peligro de extinción, ya qua la gente no raepeta 
1 i6ata1 e1pecie1, ni 1iqui1ra en i6poca da veda y las 
autoridades corraapondiantea no han logrado tener un buen 
control da •ata aituación. 



3. DllCO BIOOIOODWICO DI La LaGUllA DI 
'l'IRlllll08. 

3 .1 'l'llAllAJO DI CAllPO. 

se realizaron cuatro muestreos en las diferentes épocas del 
año (primavera, verano, oto~o e invierno), en 17 puntos que 
abarcan la totalidad da la laguna 1ri9. 11), involucrando 
las dos bocas, la influencia con los esteros, centro de la 
Laguna de T6rminoa y aquellos lugares relacionados con la 
descarga de contaminantaa. La laguna también ea dividió en 
limites poligonales para cada estación de muestreo (ri9. 
U). 

l•cb•• 41 wu11tr10 <solidas de campo> 
17, 18, 19, 20 y 21 de junio de 1987 
16, 17, 18, 19 y 20 da sep. de 1987 
16, 17, 18, 19 y 20 de dic. de 1987 
16, 17, 18, 19 y 20 de marzo da 1988 

En cada estación da muestreo ae midieron los siguientes 
parAmatros abióticos: temperatura, salinidad, 
transparencia, oxigeno disuelto y profundidad. En el 
laboratorio y con la ayuda de claves se separaron, midieron 
y cuantificaron huevos y larvas de peces del reato del 
aaterial. Algunos ejemplares fueron identificados a nivel 
especirico, principalmente loa de Archosoraua rbonboidalis. 
Bardi•llo cbryaoura. Archiru• lineatua y anchoa •itchilli: 
ya que en 6stos exista el antecedente de evaluación de la 
Biomasa y fue ~til en la comparación y mayor comprensión de 
la dinAmica da 6etaa poblaciones. 

Se construyeron mapas y modelos que ayudaron a comprender 
la dinAmica da loa primeros estadios da vida de poblaciones 
da pacas, en cuanto a au distribución espacio-temporal, as1 
coao el coaportaaiento de parllmetros poblacionales 
(aobrevivencia y aortalidad), relacionando lo anterior con 
la• daterainacione• da contaminación, salinidad, 
températura, oxiganodiauelto, profundidad y transparencia. 
La estimación da la Biomaaa da las poblaciones que se logró 
identificar, se hizo de acuerdo con la fórmula de Houde, E. 
D. (1977). 

Para el estudio da contaminación se detectaron las zonas que 
sufren aayorea descarqaa de materia orqAnica u otros 
contaminante• (afluente• industriales, domésticos, etc.), 
mediante inapección visual y documental. Una vez obtenida 
dicha referencia, se afsctuaron en el campo pruebas por el 
a6todo Whinklar para dsterminar el oxigeno disuelto en 
dichas zonas, aai como en lugares con poca influencia 
humana, para poder establecer comparaciones entre ambas 
zonas. Por otro lado ss hiceron colectas de sedimentos en 
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TABLA DB JIRB& Y VOLUJIBll •llJIJI C&D& SST&CZOK DB KUBSTREO. 

NUMERO DE 
ESTACJ:ON 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ESCALA EN EL 
MAPA• Cll\2 

8.5 
8.8 

14.2 
13.8 
7.8 

18.2 
22.2 
17.8 
18.3 
23.2 
15.0 
15.4 
23.7 
22.6 
13.7 
17.6 
9.0 

* Esca1a usada en •1 aapa: 

AREA 
106 m2 

49.353 
51.095 
82.448 
80.126 
45.288 

105.673 
129.188 
103.350 
106.253 
134.704 
87.093 
89.415 

137.607 
131.220 
79.545 

102.189 
52.256 

VOLUMEN 
106 m3 

123 
128 
206 
200 
113 
264 
323 
258 
266 
337 
218 
224 
344 
328 
199 
255 
131 

1 ca2 • 5.805 kilómetros cuadrados, 

Se consideró una profundidad media de 2.5 a 



dichas zonas~ para detectar la presencia de organismos. 
indicadores de contaminación con la ayuda de tamises; 
también se llevaron a cabo en cada crucero muestras de 
sedimento al laboratorio para ~•terminar el porcentaje de 
materia orgánica. 1 
La información obtenida de oxigeno disuelto, de organismos 
indicadores y materia orgAnica, sirvieron de apoyo para 
hacer un dignóstico sobre el estado general del cuerpo de 
agua, asi como para interpretar el grado de inrluencia que 
ejercen los contaminantes orgánicos sobre la distribución, 
densidad y abundancia del ictioplancton. En las cuatro 
prácticas se analizaron los valores de: salinidad. 
temperoturo. tronaparencio y oxigeno disuelto, obtenidos de 
cuatro muestreos estacionales en la Laguna de Términos. Se 
observaron diversos patrones de comportamiento, donde 
destaca la interdependencia existente entre los cuatro 
parámetros analizados. 

3.Z AllALI8I8 TBlllOllAL. 

3.2.1 Pr4ptipa 1. Realizada a fines da primavera. 

En ésta se obtuvieron los registros más altos de 
salinidad del agua, con un valor menor en superficie 
que fue 26.9 ppm, con raapecto al fondo que fue de 
30.17 ppm, y valorea da temperatura de 30ºC tanto de 
auparficia como de fondo. 

Bate fenómeno puede ser originado por una alta tasa 
de evaporación, causada por temperaturas elevadas que 
a au vez provocan un incremento en la salinidad; las 
concentracionea da oxigeno diauel to fueron de 7. 7 2 
mg/lt y la tranaparencia promedio de 22.83 t. Los 
valorea promedio de oxigeno disuelto pueden estar 
relacionados con altaa temperaturas que disminuyen la 
solubilidad del oxigeno en el agua. En.cuanto a la 
tranaparencia promedio, ae determinaron loa valores 
mAs bajoa del ciclo, lo qua viene a aer un reflejo de 
la dinámica da raauspenaión de sólidos. 

3.1.1 Pr4p\la• 1. Realizada a finea de verano. 

En ésta ae obtuvieron valorea promedio menores en lo 
que respecta a la aalinidad, 19 ppm en auperficie y 
22.4 ppm en fondo, lo anterior ae debió a la gran 
influencia del agua dulce proveniente de los aportes 
continentales como consecuencia de la• lluvias. Para 
la temperatura •• encontraron valorea promedio de 
32.s•c para fondo y 31.1º e para superficie, lo que 
destaca la importancia de la época correspondiente a 
altas temperatura& (verano); para la transparencia se 
obtuvo un valor promedio bajo de 37.87 '· reflejo del 
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incremento de 116lidos suspendidos que como ya se 
mencionó con anterioridad, fueron producto del alto 
acarreo fluvial de la época. Asimismo se detectaron 
bajas concentraciones de oxigeno disuelto: 7 .54 mq/lt 
en relación desde luego Con las altas temperaturas. 

' 
3.2.3 rrtotiaa 1. Se realizó a fines de otoño. 

Se observ6 un abatimiento general de la temperatura 
con promedio de 24.71°C para superficie y 24.7J•C para 
fondo; la salinidad presenta un promedio de 20.1 ppm 
en superficie y en fondo 24.0 ppm, lo que nos refleja 
la influencia de la época inicial de nortee. Para 
transparencia encontramos los porcentajes m4s altos 
del ciclo que son S0.86t y que est6n en relación con 
las mayores concentraciones de oxigeno 10.5 mq/lt y 
las m6s altas tasas de productividad. 

3.2.t Pr4otioa •· se realiz6 a fines de invierno. 

Se obaerv6 una recuperaci6n de la temperatura 
promedio, con 28.J• e en auperricie y 26.6• e para 
fondo1 la salinidad promedio fué de 26.6 ppm en 
euperricie y 23,3 ppm para rondo. Esto refleja el 
final de la época fria y el inicio de condiciones más 
c6lidas. La transperencia promedio fue muy baja con 
un 22.a3t. 

3,3 AllALI8I8 •BPACIAL, 

Alguno• de lo• parámetro• indicados a continuaci6n fueron 
deterainado• por el equipo de trabajo y otros •e obtuvieron 
de trabajo• realizado11 anteriormente por investigadores del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnoloqia. 

3,3,3 8ALillIDAD. 

Este parámetro pre11enta e11tratiricaci6n en el interior 
de la laguna y varia dependiendo de la época y/o de 
la carcania con las zonas de influencia aarina o 
fluvial. En esta invaatiqaci6n, loa valorea promedio 
da salinidad aa reqiatraron en un ranqo de 18 a 35 
ppm. Lo• valorea m6a altos correspondieron al periodo 
de final•• de primavera en el cual la influencia de 
aquea provenientes del continente disminuye y se 
observa la entrada predominante de aguas marinas, 
•umándoae adem6•, la qran evaporaci6n caracteriatica 
de la época. (Pig. 13). 

La estratificaci6n se da a partir de las zonas de 
influencia marina, que corresponden a .las bocas y a 
las estaciones cercanas a la Isla del Carmen, donde 
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la salinidad disminuye gradualmente, hacia el sur de 
la laguna. LOs valores minimos siempre se encontraron 
hacia la desembocadura del Rio Palizada, el cual 
presenta gran caudal. f:n el mapa de isohalinas 
cri9;1•1, se utilizaron los datos promedio de 
salinidad en cada estatción durante las cuatro 
prActicas. 

Hay que remarcar el hecho de haber detectado una mayor 
dilución de agua marina en las prActicas 2 y 3, que 
corresponden a fines de verano y otoño, debido a los 
aportes fluviales y pluviales, lo que origina una 
marcada diferencia en el gradiente: en la préctica 
4, correspondiente a finales de invierno, no fue 
posible muestrear la totalidad de la laguna, debido 
a la presencia da los vientos predominantes del norte, 
por lo que sólo se reportan los valores 
correspondiente• a la zona oeste de la laguna. No 
obstante, se obtuvieron resultados del comportamiento 
general de estratificación y tienen cierta similitud 
con loa de la primavera, por lo menos para el área 
muestreada. 

Como ae aencionó anteriormente, la temperatura 
presenta variaciones, depende principalmente de la 
•poca, loa valorea úa altos ae registraron en la 
prActica 2, que corresponda a fines de .verano con 32•C 
y los •A• bajos a finea del otoño con 23ºC En relación 
a ••ta parAaatro, los valoras que presentan menores 
variaciones fueron lo• qua corresponden a verano y 
otofto, en contraste con los valores registrados en 
priaavara a invierno que presentan mayores variaciones 
en los diferentes puntos de la laguna Criq. 15). En 
general, la temperatura de superficie fue mayor a la 
de fondo en las cuatro prActicas, dAndonos con 6sto 
.la idea de cierta estratificación térmica en sentido 
vertical. 

Be construyó aapa de isotermas Cri9. 1a1, observAndose 
en un plan general, las zonas de gradiente t•rmico. 
Fueron detectado• valores alto• en la• carcanias'de 
Boca del Carmen, qua disminuyen hacia el interior y 
vuelven a registrar un aumento en la parte media y en 
dirección ea te. Podemos determinar de acuerdo con el 
mapa, que la temperatura presenta .una relativa 
homogeneidad en el sistema lagunar, ya que como se ve, 
la variación es menor de 3'C. 

·LOs rangos mA• bajoa de transparencia, corresponden 
a los medidos a fines de primavera, loa valores minimo 
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y mAximo fueron del 9. 61' y 50'l respectivamente. Las 
zonas de mayor claridad en ésta prActica se detectaron 
en las estaciones cercanas a l.a Boca del carmen y Boca 
de Puerto Real (estaciones 2 y 17 respectivamente), 
porcentajes bajos ae determinaron cerca del continente 
(estaciones e, 9, 13 y 15) (riq. 17), donde se da la 
influencia de desgaste del terreno, sumado al aporte 
de aguas fluviales que acarrean gran cantidad de 
sólidos en suspensión. 

Los valores m6s altos de transparencia se registraron 
en la prActica 3, a finales de otoño, correspondiendo 
a las estaciones (6 y 12), una claridad total en la 
columna de agua (lOO'l de transparencia). La ubicación 
de asto• dos puntos está en relacion con la 
distribución de praderas de Tbalassia testudinum. 

La menor transparencia fue detectada en la 
desembocadura del Rio Palizada. En general para las 
cuatro prActicas, se identificaron valores bajos de 
transparencia en la parte este de la laguna, lo cual 
puede deberse al choque de masas de agua, proveniente 
tanto del aporte fluvial como maritimo. 

En •ate parAmetro se registraron las menores 
concentracionsa en la sec)unda prActica a fines de 
verano, •poca en la que se praaentaron también las 
aayoraa temperaturas, por lo que la concentración de 
oxigeno disuelto disminuyó. Esto ae observa 
claramente en el mapa de iaopletas (rl9. 111. En 
otol\o este psrimetro a1111antó, debido a que la turbidez 
y la temperatura disminuyeron por las caracteristicas 
propias de la •poca. En primavera la concentración 
de oxigeno disuelto fue conatante. La zona de aporte 
de Boca del carmen registró bajas concentraciones de 
oxi9ano, debido a qua la influencia antropogénica de 
Ciudad del carmen determina dicha disminución. 

t.aa estacionas correspondientes al Area esta de la 
laguna, presentan laa concentraciones mAa altas de 
oxigeno disuelto, lo que eat6 en relación con la zona 
de Thola11i1 t1atudinum. que puada elevar la 
productividad, aunado lo anterior, a la influencia 
de corrientes que promueven la oxigenación. 

3.3.5 BATill!lor.Ia. 

t.a profundiad promedio de la laguna as de 3.5 metros 
Y en el centro se localizan algunas pequeñas Areas con 
profundidad de 4 metros (rl9. 111. (Mancilla, ~u, 
1980). A pasar de que el relieve del fondo es 
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uniforme, tiene alguna• depraaionea, ubic6ndoae las 
m6a importante• en Boca del carmen, con una 
profundidad de 12 a 15 metros, lo que aignifica que 
entre Punta Xicalango e I•la del carmen podemos 
encontrar al 6rea de •ayor profundidad1 en Boca de 
Puerto Real, entre I•la del carmen e I•la Aguada, las 
depresiones van de a a 10 metro•, (Amazcua-Linares, 
ñ Al... 1980). 

3.3 •• CillCDLAcio•. 

Este fenómeno ea da gran importancia dentro da un 
sistema lagunar, ya que gracia• a la circulación se 
oxigena el ague, hay aumento o di•ainución da la 
salinidad, variaciona• en la temperatura, la 
di•tribución de nutriente• •• con•tante y ayuda a la 
eli•inación de producto• de de•echo• vertido• •obre 
el ei•tema. Lo• factora• que determinan la 
circulación •on principalmente viento• locales, 
marea•, la circulación litoral y el flujo de loa r1oa, 
siendo fundaaentale• loe viento•. 

En el caao de la Laguna de T4'rminoa, la boca de Puerto 
Real as fuarte•enta afectada por la circulación de 
aguas marinas tran•parantea, que dan origen al delta 
interior. La Boca del carmen ea afectada en eapecial, 
por laa aquea del R1o Palizada, con abundantes 
material•• terr1genoa f inoa en au•penaión, que 
producen gran turbidez, agua• ricaa en nutriente• con 
baja aalinidad y que dan origen a la formación de un 
delta exterior C•ig. 10>. (Ayala-Caataftarea, 1967). 

El flujo neto a trav4'• de la laguna tiene sentido 
eate-oaate. (Mancilla-Pereza y Vargas-Florea, 1980). 
En la 4'poca de nortea que ea de noviembre a enero, 
aunque a vecaa inicia en octubre y termina en febrero, 
el viento dominante •• del noroaata, con velocidad 
auperior de 8 ll/•891 el reato del afto loa viantoa 
dcainantea aon del 11-NO y E-SE, con marcada influencia 
de loa viento• alisio•. (Y6fteo:-Arancibia y Day, 1981). 
Loa viantoa del sur (E-SE>, inducen una circulación 
ciclónica en el agua lagunar, aobrapuaata al flujo 
neto da aeta e oeete, aientraa que lo• viento• H-No 
inducen el agua lagunar a un aoviaiento anticilónico. 
C•ige. ll 7 11>. (lfancilla-P. y Vargaa-P., 1980). 

Lo• viento• con dirección E-SE, diaainuyen el nivel 
del agua y favorecen al flujo hacia el oeste1 los 
vientos del norte, introducen agua en la laguna 
formando ondea de largo periodo que aumentan al nivel 
del agua y ocaaionan inundaciones sobre loa •6rqanaa 
de la laguna. En lo referente al tipo de •araaa •• 
diurno aixto, lo que origina una variación diurna de 

· le corriente dentro da la laguna. A trav4's de ambas 
bocas penetran 2 rasas de onda de aarea que se 
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encuentran en la porción media de la. laguna, entre 
Iala del Cayo y Punta cedro. (Mancilla-P. y varqas
F., 1980). 

3.3.7 •IDIKBll'l'ACIOK. 

De acuerdo con YAft•z-correa (1963), tenemos que en la 
laguna exiaten doa tipo• de •edimentos: orqAnicos o 
biógeno• y terriqeno•. 

a) 

b) 

1e41w11~01 hlfg1p91 y orq4Plp911 aon loe a6a 
iaportant•• y resultan de la producción 
orqAnica, principalmant• bentónica de la 
Plataforma de ca.peche, aon acarreados a la 
laguna por la corriente y estAn compuestos 
principal••nte por canchea, •oluacoa 
fraqmentadoe, oatr6codo• y por fora•iniferos; 
el reato del aporte orq6nico lo forman reatos 
v•g•t•l•• que deaellbocan a travaa de los rioa, 
en la lal)Wla. 

1etlw11\01 41 tipo t1rriq11p1 •on acarreados 
hacia la laguna por loa rioa candelaria, Chumpán 
y Palizada y de ahi aon tranaportadoa hacia la 
plataforma continental por la orilla occidental 
del canal dal Carmen, donde ae distribuyen en 
forma aalactiva formando franja• ·paralelas 
arcillo-li•oaa•·Y limo-arcillosas. 

Bn la Iala del carmen prado•inan la• aranas, abundantes 
hacia al .. r abierto. Por acción del viento •• han foraado 
paquafto• monticuloa o duna• a lo largo da la iala y an au 
parta media, a•1 como hacia la laCJUna, aumenta poco a poco 
al contenido da aadimantoa limo-arcillo•oa. Tallbi6n en el 
litoral interior da la iala •• localiza un 6raa pantanosa, 
con•tituidaf.rincipal••nta por arena, que ha •ido depositada 
por la corr anta B-w, formando una zona de alto contenido 
org6nico y carbonato da calcio. C•i9. 13). 

,., •• ftonac:i:o• •uau:i:oa. 
larur KAnez, a. (1961), indica que en la Laguna de 
Tarainoa, la vegetación aumarqida estA controlada por 
un alto contenido da carbonato• de calcio en loa 
••di•ento1, aai encontraaoa una zona oriental con 
aguaa clara• y vegetación da aonocotiledóneaa formadas 
por Tb•lo11ia 1;11tudinuw, Diplantaro vrightii y 
Halopbila 1nqalwanii, que originan los llamados 
caibadalea, •iando m6a abundante la primera. Tallbi6n 
ae presentan 9ran cantidad de alqaa cianoficeas, 

21 



.... u. JIPI H IHIHllH • 

PllClllUI 11 CllllllH 11 CllCll 

@ 11111 

till llCllUI • lllllll ,, .... , 
@ :::>' 11 • 
~ .. - .. • 
® < .. • 
~ < H • 

"""' fllll-llllCllU, !!_!!H HIU-CllHI, 1111. 



cloroficeas y rodoficeas; en la parte occidental hay 
carencia de vegetación. (riq, lt). 

En lo que se refiere a la vegetación costera que 
emerge en loa m6rqenes de'la laguna, predominan los 
manglares que actúan comó fijadores del suelo. El 
manglar es más denso en las porciones sw, E y SE de 
la Isla del Carmen, con predominio de fthizophora 
~- Aunque existen mangle rojo y negro en ~reas 
de mayor y menor salinidad, se observa que los 
manglares rojos son m6a cercanos en Areas de alta 
salinidad y los negros predominan en Areas cercanas 
a los rioa. 

Los nutrientes son de origen fluvial, marino y 
orgánico. Loa rioa aportan gran cantidad de 
nutrientes, siendo la zona con baja salinidad 
considerada como atrapadora de nutrientes, ya que en 
al agua aalina se efectúa el fenómeno de floculación, 
al cual consista en que al agua de los rios que lleva 
qran cantidad da particulas en suspensión, al hacer 
contacto con el •9U• •alada, provoca que las 
particulas se asienten. Otro factor importante, es 
la presencia en la laguna da la• zonas aeróbica y 
anaaróbica, qua aarcan ciclos quimicoa da gran 
complejidad. Loa procaaoa anaeróbicoa permiten 
reacciones de •olubilización y precipitación de 
fósforo, daanitrificación y formación de metano, 
propiciando un gran alaacenamianto de nitrógeno y 
fósforo. (Yáftez-Arancibia y Day, 1982). 

Tambi•n contribuyan con nutrientes, todos aquellos 
organiaaoa qua auaren y van al fondo, o despojos de 
otros: las bacterias y aicroorganiamoa ae encargan de 
daacoaponarloa y transformarlo• en compuestos 
aineral•• inorq6nicoa sencillos, como nitratos y 
fosfato•. (Rioja, 1976). 

a) IM'riHt•• inorG!lpiao11 loa principalea son 
carbonato da calcio, oxigeno disuelto, nitrógeno 
amoniacal, nitritos, nitratos, fosfatos y 
silicatos. 

b) llJltri•p,•• prq4niqo11 

FITQPLA!(CTQH1 predominan la• diatomea•, con 34 
g•neros, aiguan 4 g•neroa de dinoflagaladas, 2 
de cianofitas, 3 genero• de clorofitaa, 2 de 
rodofitas y escasos silicoflagelados y 
cocolitofóridos. 
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ZOOPLNfCTQN: est6 representado por: copépodos, 
larvas, naupliua, veligar de gasterópos y 
lamelibranquios, cypris , trocóferas, 
quetognatoa y foraminiferos. 

3 • 4 J:JIPOllTAllCJ:ll DBL J:C'l'J:Ol'LllllCTOM BM LJI. LJl.GIUllA DB TllRHillOS. 

Los estudios ictioplanctónicos en las lagunas costeras son 
de gran inter6a, ya que permiten inspeccionar diversos 
factoras como son: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Estimación do lo Biomasa de loa poblaciones como un 
recurso natural no explotado, independiente de las 
pesquerias. 

El papel 1colóqico dal Xctigplongton en los sistemas 
lagunarea, ••to noa ayuda a conocer la abundancia y 
distribución espacial y temporal de los primeros 
eetadioe de vida de loe pecee. 

conocer 101 coJDbios que sufren loe poblacigDes. en lo 
referente a taeae de mortalidad y sobrevivencia en 
la •etapa critica" (ictioplanctónica). 

Relación del Jgtiqploncton con los faqtoree abióticos 
como aon: temperatura, salinidad, oxigeno, etc., que 
a eu vez permiten conocer un aspecto del conjunto de 
poblacionee y aua limites de tolerancia hacia dichos 
factor••· 

23 



4. DIBTRIBUCIOX DB ••c•s DB Lll LllGUllA DB TlllUIIllOB 
(4 B•p•oia•>. 

4 .1 GllllBRALIDADllS. 

Las lagunas costeras aon un sistema ecológico de alta 
productividad pesquera, que aunque ocupan 4reas limitadas, 
pueden tener una capacidad para producir materia org4nica 
de .10 a 15 veces mayor que la da cualquier otro sistema 
marino o ecosistema terrestre conocido, adem4s de que son 
zonas de crianza y/o alimentación de numerosas poblaciones 
de peces. Loa.peces d• ••t• tipo de ecosistemas biol6gicos 
tienen un papel· muy importante en el balance energético y 
en el desarrollo natural del ambiente. 

El "Eatudip do J>eces an las Lagunas coateros", de A. Yáñez 
Arancibia, §t. Al (1975), indica caracter1aticas propias de 
estos ambientes y rsaalta la importancia que tiene el 
ictioplancton en las investigaciones de astas 4reas: 

La ictiolog1a lagunar es uno de los aspectos m4s importantes 
y tal vez uno de los de mayor proyección dentro de los 
estudios ecológicos y biológico-pesqueros, que pretenden 
evaluar y proponer una correcta administración de los 
recursos bióticos en las 4reas que presentan caracter1aticas 
ambientales, prad0111inantemante lagunar•• o eatuarinas. un 
muestreo bien planeado permite evaluar estimativamente el 
potencial ictiológico de la laguna, de acuerdo a las 
tl6cnica• de pesca empleadas y considerando talllbi'6n aquellos 
instrumentos de pesca que utilizan loa pescadoras locales. 

La distribución, la diversidad, la .fracuencia y la 
abundancia relativa de laa especies, aon aapactos b6sicos 
en la comprensión del acoaiatema y eat4n determinados por 
ciertos patronea ambientales como: tipo de sustrato 
dominante, presencia o ausencia de vegetación acu6tica o 
semiacu4tica, disponibilidad de alimento, caracter1aticaa 
1'iaicoqu1micaa del agua, competencia, pradación, dil'erentea 
capacidadaa 1'iaiol6gicaa eurit'6rmicaa y euribalinaa da las 
espacies. Batas caracter1aticaa y otraa que son propias de 
las comunidades ictio1'aun1aticaa, var1an aignil'icativamente 
en el tiempo y en el espacio. 

El an4liaia anterior permite determinar loa diferentes 
componentes ictiofauniaticoa de la laguna, lo que adem6s 
rel'leja en parte, la din6mica ecológica del ambiente: 

a) 1ac11 ty1q11quiaol1a que acaaionalmante penetran en 
aguaa salobres. 

b) "ª'' urM«•ruut;• ••tuar&po•, loa cuale• permanecen 
toda au vida en el estuario. 

e) •1011 an•«f999• y a•~••roao•. 
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d) Rap11 aarino11 aua •C•qtúan yi1it•• al ••tuario, 
generalmente como adultos y para alimentarse. 

e) .. e•• ••rina1 qu• utili11n •l ••1;U•rio aoao tr••• di 
~, o para desovar, pero pasan la mayor parte de 
•U vida en el mar, reqresando al estuario 
estacionalmente. 

f) Yi•i1;1nt•• ••rlnoa oq11ionale1, que irregularmente 
penetran al estuario por diferentes razones; no son 
muy importantes en las comunidades nectónicas 
estuarinas, pero su presencia no puede pasar 
desapercibida. 

El estuario y las lagunas costeras presentan una gran 
diversidad de habitate como los siguientes: fondos 
arenosos, fondos tanqosos hacia el interior, manglares, 
pastos acu6ticos, haloclina y variación dr6stica de la 
salinidad sn sentido vertical. Ea muy importante 
caracterizar el ambiente ictiológico en relación a estas 
variables y a la pre•encia de peces tipicos: pel69icos 
litorales, bentónico• del litoral superior, estuarinos, de 
manglares. 

La relación de estos ambientes es muy estrecha en la laguna 
litoral y auchaa veces es dificil precisar a las comunidades 
ictiofeunisticaa en relación a eaoa ambientes que 
noraalaente •a superponen y/o comparten muchas de las 
caracteristica• fisico-quiaicas del ecosistema global. 

a) R41agion•• t;r6figaa d• lo• di(erantea e1pecies, e 
indirectamente un aspecto del flujo de la energ1a en 
la• cosunidade• lagunares. 

b) Relocion1• wnt;ra wed•dgr-prag. prodUctor-con1UJ1idor, 
lo que •• auy valioso cuando existen otro• grupos que 
tienen iaportancia econóaica, coao podrian ser 
caasrón, aejillón, o•tión, etc. 

e) Balagiont• •gol6Q'ica1 de 101 graaniawo•, lo c¡ue sirve 
para interpretar asjor la din6a1ca general de las 
laguna• estudiadas y efectuar recoaendacione• para la 
adainistración adecuada de sus rescuraos pesqueros. 
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t. 2. PRIKCIPALllB llHllCIH IDllllTIPICU>All llK LA LJIGUllA Dll TllRMillOB. 

La fauna ictiolóqica da la Laguna da Términos de acuerdo a 
la clasificación da Y6Aaz-Arancibia, Amezcua-Linaras y Day 
(1980), ast6 compuesta por 121 espacies que son: 

MO!IBU CJ:QTUICO 

~ cineraua 

Eugarrea plumieri 
Diaptaru• rbomh•us 
piapteru• evarmoni 

IOIQIU COJll!lf 

aojarra plateada, 
chabela. 
mojarra rayada 

blanca de costa; 

orthopri1ti1 chrv•opterys burro, corcovado, armado 
orthopri1tu1 ~ burro 
Anisotra•u• •pl•ni•tu• 
Bathy•o•• ~ ronco, juez 
Hoemulon plwpiari boquilla, romo, bicuaro 
Haemulon bgnori1011 ronco, rayado, ronco prieto 
~ P9Dllll paz pluma 
Arcbosargu1 probotocepholu1 sargo 
Ai. unimaculatµa aarqo 

~- WDlla Mentigirrua martinicencts 
IL. soxontilia 
Micrgpgqon furnieri 
Bairdi•lla chrvlQUro 
L. rhpngbu1 
cynp1gi9n n1bul9191 
~ DRthlla 
~ 1renariu1 
B.mut1ala opUIJinatua 
Qdpntg1gtgn daDttlK 
~ aonpto-lucia 
ChaetodiQttrua faa1'. 
Ch11toOon ggwll1t91 
Pogcant¡bua 1rgµat;u1 
cichl••owa yropbtalwu1 
Cicb••o• fan11tpwy1 
llll9il .l3IUD 
pPlynwwu1 pctgn1wu1 
Noyaculightby• inrtrmu• 
~ ll2Xlli 
Nicholwióa llaJa&a (Yat&l 
Hypaobl•nniua 1uU1taJ.. 
Gobion•llu1 pceanicua 
Gobio1p11a J¡gGJ. 
Trichiuru• 11pturu• 
Scomb•romoru• ••gulatuw 
cytbarisbtby• apilapt.•ru• 

zorra, ratón berrugato 

ron·co, corvina, c¡urrubata 
trucha da aar, corvina pinta 
trucha plateada, corvina 
trucha da arena 

chabela 
aufteca, iaabelita de lo alto 
9allinita, chirivita, cachama blanca 

labrancha 

loro jabonero 
paz da roca 
aadrijuala, wwmeralda 

table, cintilla, machete, vaina,tajal1 
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Ancyclopaetta guadrocolloto lenguado 
Urolpphus 1omoici1n1e1 raya da espina, 
Dasyati1 a.Dl2.inA raya de espina, 
Hymotura achmordoa 
Dasyotia bootatua 

tembladera, tun 
raya blanca, levisa 

.ll.2Rll .DlllJlA 
All!!.llA ~ 
Sardinello macrophtolmus 
L.. bumerolis 
Opiptbonema ,Qgl.1m¡m 
Anchoyio HU. 
llllQll2A mitchilli 
As.. hepteauw 
A.&. lpprotownia 
Centengraulia edentulus 
Angboyitlla .IR&. 
~~ 
cvprinocfon yorieaatuq 
Ictoluru• weridipnoli1 
.llA9U lllll'.inwi 
Al:illa tüia 
Al:illa ••langpu1 
Gobiosox 1trymggua 
l1l!Dllll aa 
Nautgp11diUW, pgrg1i11iya 
Hemirb••pbu• braaili1n1i1 
Hypgrbamphuw unif11giotu• 
Tylg1uru• raphidgwa 
L.Glla 

g;~Y?I!~~t.~ 
Cbridoru• aterinpid11 
Synqnatbua ~ 
L. llKllUi 
L. wcoy1ili 
Hyppgcowpu• budagniua 
L. nungtulotu1 
Scprpatna pluaieri 
11..L grandicgmi1 
Prigngtu1 garglinu1 
Daotylppt•ru• yglitan1 
Centrgpgwu1 ynd1ciw1li1 
~ paralwlluw 
Epin1pb1lluw SlllttAtJla 
Diplectrµm ~ 
Ecb1nei1 neycrot•• 
~hiRPa 
~~ 
~ l.IWla 
ChlgrgscDJDbru• cbriauruw 
blml!l~ 

,_ 
aochete, malodho, matajuelo, real 
chile, pez se~~rita, piojo, ratón 

anchoa 

iguana, laqarto 

baqre bandera, baqre, cbihuil 

pez wapo 
pez wapo, doradilla 
pajarito, cbecay, balao 

aguja, aarao 

pez pipa 

caballito de aar 

e•corpión, cbaznete neqro 

robalo blanco, camarin 
cbucumite, robalo 

•arrano, cabaicucho, bolo 
r6mora, ojo qordo, qalleqo 

jorobado, cara de caballo, qallo 
penacho 
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oliqoplitea ~ 

Traghinotus (Alcnt;ua 
Llltianu• ~ 
Jt.. •vnagri1 
L.. AllA.Ua 
~ aurinamensia 
Eucinoa1jgmu1 mal.A 
B.a. arqentu1 
B-L wwlonqpterug 
nm.m&a gro11otya 
~ Un11tu• 
aymn1chiru1 Ulu 
Trinactu• ••culatu• 

~f!::!:ªC:!:f!~Q: 
Monacanthu1 blwpiduw 
L. ciliatya 
61Y.1;aJ;A ach09(il 
J,ogtgpryhy• trJqorni• 
Ju. bic1udoli1 
spboargid•• ••rmorot;u1 
L. te1tidiuua 
L. nvpbaluw 
L. WHMleri 
L. .9RL 
Lagppepbaly1 I1yiqaotu1 
.l!imubm lluat.dx 
Chilpwyct•ru• choepCil 
~ antennatua 

zapatero, quiebrachuchillos, chaqueta 
de cuero 
p6mpano, palomita 
parqo prieto, pargo mulato, parguito 
villajaiba, vieja jaiba, pargo guanapo 
pargo colorado, pargo criollo 
chopa, biajaca de mar, dormilona 
aojarrita, mulpiche 
aojarrita plateada, mojarra chachita 
aojarrita bandera, mojarra espafiola 
lenguado, lengüita 
mol, San Pedro 
pez aol, tigre 

lenqüita, lengua de vaca, acedia· 

lija, cochinita, cimarrona 
torito, pez cofre 

pez globo, botete, tambor carrotucho 

pez globo, boteta 
conejo, ·tambor, aondeque, tamboril 
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Esta •ismas especies tambi•n pusdan clasificarse de dos modos: 

... a .1 l'Oa •L llODO .. Qllll 111'ILIIJIJI LA LAGllJIA 

a) Viwi1;ador11 oca1ional•• o aaoid1ntal11. Los que 
no tienen un patrón regular para el uso de la 
laguna, representan 55 especies, que equivalen 
al 45 t da la fauna total. 

b) Yi1iti1dog1 a'alicoa o eat.aqional.••· Usan la 
laguna siguiendo un patrón de repetición, sus 
penetraciones a la laguna son probablemente de 
naturaleza trófica o relacionadas con los ciclos 
reproductivos: como ea el caso de los que 
deaovan en la costa, se mueven dentro de la 
laguna coao jóvenes y retornan al mar como 
adultos. En la Laguna de T•rminos representan 
54 especias, que equivalen al 45 t de la fauna 
total. 

e) 11qaie1 Qli4tpli•• p t;ipiaaa 11gaarin11. Se 
encuentran en la laguna en todos loa tiempos; 
en ella se reproducen, crecen y maduran y raras 
vacas salen de ella, representan 12 especies, 
qua equivalan al 10 t da la fauna total. 

a) G9P1Wi4pr11 41 priaer pr4ap Cpri•ariOt) • En 
asta cataqor1a se incluyen paca• planctófagos 
(fito y zoo) 1 comedores da detritus y restos 
vaqatal••I y por ~ltimo omn1voro• que consumen 
detritus, material vegetal y fauna de tamaño 
paquello. 

b) coa1uatdor1a 41 1tgugdo orc11n C1epynd1rio1). 
Incluyen paces que son predominantemente 
carntvoroa, a\ln cuando pueden incluir en su 
dieta algunos vegatales y detritus, que tienen 
poco significado cuantitativo, ya que consumen 
principalmsnte macro y microbentos, aa1 como 
pecas pequellos. 
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c) C:pn1pidor11 dt t;•rq•r orcf1p <t•raiario1>, Esta 
cateqoria incluye peces .exclusivamente 
carnivoro• que co•en principalmente aacrobentos 
y peces consumidprea de aequndo orden. Para 
estos peces lo• vegetales y detritus son 
alimentos accidentales. • 

Por otro lado c. Flores-Coto y J. Alvarez-Cac;lena en sus 
"Estudios preliminares de piatribución y abundancia del 
Xctioplancton en lo Laguna de Tlrminos. campeche" (1980), 
reportan 22 familias, 29 géneros y 19 especies. 

Laa doa investigacionas anteriores dan una idea cuantitativa 
de la ictiofauna, siendo eata relativamente pequetla, en 
comparación con las 180 familias regiatradae por la UNESCO 
en el afta da 1975, para al Golfo da México y Mar caribe. 

4. 3 COll1'08ICIOll IC'l'IOl'LaJIC'l'OlllCA D• aco•RDO a LOS 110118TRB08 
llBALI•&D08 •11 LA l'Rll8SllT• IllVS8TIGACIOll. 

De 16,694 huevos da peces encontrados en el'aistema lagunar 
en las cuatro prActicaa, •l mayor porcentaje corresponde a 
la familia Engraulidae (Anchoa mitchillil con un 85.91 % 
y el siguiente f.orcentaje de interés lo representa 
Arqhg•orqu•.rbombq dali• con.un 12.55 t 

Para la• larva• encontramoa un total de 1,970 individuos, 
cuyo• mayor•• porcentaje• loa representan laa familias: 
Clupeidae: con un 37.41 t, &paridas: 25 0 28 t, Engraulidae: 
17.31 t y Blennidae: 12.08 t. Se presentan porcentajes 
menores de otraa familia• como aon: Garreidae, Gobiidae y 
eapeciaa como 8ordielio chrvaquro (Scionidoe) y ~ 
lineatya (Solidae). 

4.4 Dl8'l'llHOCIOll 'tUl'OUL D• IC'tlOl'LNIC'l'Oll. 

En la prActica a realiaada en verano, lo abundancia de 
huevos praaentó au valor aAxiao, daclinando en otofto, y el 
valor ainiao a• dió en inviemo. Por otro lado laa larvas 
ancontradas, tuvieron aua valores aAximoa en primavera y 
otofto. El valor ainimo de larvas tiane correspondencia con 
el valor mAximo da abundancia de loa huevos en el verano. 
(l'ilJ. H). 
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4.5 DlBTRlBVClO• •••&eillL D• lCTIO•LIJICTO•. 

En lo referente • este punto, •• obtuvieron porcentajes del 
proaedio d• la ebundsncie. i1 mayor porcentaje d• huevos 
que fue mayor de 65 t, •• jncontró hacia el ••t• de la 
l.aquna (estaciones 15 y 16) 1 el segundo porcentaje de 
inter6s que fue del 18.6 t •• localizó taabi6n al este 
(estación 11), cerca de la Boca de Puerto Real. Las 
concentraciones de huevos ae diluyen hacia el. oeste, no 
encontr6ndo•• ocurrencia en la estación 3, posiblemente por 
l.e 9ran influencia de egua dulce en dicha zona. C•i9. 2•1· 

La• aayor•• ocurrencias de larva• ae dieran en la estación 
1.5, con un 24 t, coincidiendo can la de huevas1 la estación 
9 hacia el sur d• la laguna, tuvo el 23 t1 la estación 6 
cerca de la lela del Caraen, el 13 t. 

Coma •• puede observar en loa mapas, las concentracionea mas 
alta• de larva• se encuentran desplazada• hacia el oeate, 
en relación a la zona de mayor ocurrencia de huevas. C•i9. 
27). De lo anterior•• deduce que la• poblaciones de peces, 
preeentaron una eetrategia d• utilización de la laquna, que 
consietió en d••avar hacia el ••t• d• la alsma, para. asi dar 
oportunidad de desarrollo a lo• . producto• del desove 
conforme son transportada• por las corrientes, las cuales 
llevan una dirección ••te-oeste. 

31 



11'!11' 

1 
GOLFO ÓE HEXICO 

1 .... - -· 
fll. H. ..lflllHI .. llPHllL K 111111. 

• 1111111 fLllllL llllll-PH , 

.A 1111111 fLIHAL P&UIHl-llCI CllCI 

.. 1111111 HllllL llLCHCll-ClllHI 

• 1111116 fLHllL PllLll-CllHLllll 



..... 

rll• Ir. HlflllHIH llPHllL H LHIH. 

* lllflll rLllllL. llllfl-Pll 

- 1111111 FLllll& PIUllN-HH CllCI 

.. 1111111 FLlllll HlCl&CH-CHIHI 

• lllflll flllllL Plllll-ClllllHll 



S. llJU•LO DS S8'1'1JDI08 ICTIO•LllJIC'l'OMICOB 
caa•1iaia da cuatro aapeai••I· 

Se eligieron para au eatudio ' aapaciea, y se hace un an6lisis 
de.ella con reapecto a aua pria•roa eatadioa de vida (huevos y 
larvaa), una de ella• con ba•• al eatudio realizado por s6nchez
Iturbe A. (1982)7 la• otr•• tr•• con·la inforaaci6n recopilada 
en laa pr6cticaa da campo. Sa toaaron en consideraci6n para tal 
efecto: diatribuci6n temporal, diatribuci6n espacial, relaci6n 
con par6metroa abi6ticoa, aobrevivencia, mortalidad y biomasa. 

s.1 arahpaarqua rbpwbpidalia. (Sargo amarillo). 

Toaado de "A1a9to1 Bcolóqico1 do Huavoa y Larvas de 
Argbg1arau1 rhopabpid1li1. Cpi1caa Sparidae>. SAnchez-Iturbe 
A., (1982). 

Del an6liaia de ictiplancton (huevos y larvas) de 
Argbo1argu1 rhoJDboidali1 en medio natural, se pudo 
determinar 6rea y •poca de desove an relaci6n a par6metros 
ambiental••• h6bitoa aliaenticioa, creciaiento y aortalidad. 

1.1.1 Diatribuai6a teaporal. 

Bl deaova ocurra durante loe priaeroa cuatro meses del 
afto en el 6rea cercana a la Boca de Puerto Real. 

1.1.1 Diatribueida eapaoial 

La• larva• aon transportadas por corrientes hacia dos 
aonaa principal•• de la parte interna de la laguna, 
la aona del cayo y la zona eate, qua corresponden al 
•re• d• localiaaci6n da Tb•l•••i• teatydinum. cri9. 
11). 

1.1.1 .. laaida ooa pariaatro• abidtiooa. 

Bl desove ocurre en aguas de temperaturas comprendidas 
en ·un rango de :z:z•c a :zs•c y polihalina• da 24 ppm a 
38 ppa. Las larva• ocurren en aguas de menor 
salinidad y da alto porcentaje da transparencia. Las 
larvaa d• Archg1arqu1 rhg@gida1ia ion carnivoras, 
pero en alguna• acaaionea conaUJ1en algas. La mayor 
parta de au dieta aat6 coapueata por copépodos. 
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s.1.t •obr•vivenol• 7 aortalldad. 

Los rangos da mortalidad de las larvas fueron 
estimados en relación a la longitud patrón y en 
relación a la edad. Siendo para el caso de la 
longitud patrón en un rango de 4 a 8 mm, de Z=1.0032 
que corresponde a 63.3 t de mortalidad y una 
aobrevivencia de 36.7t por mm de crecimiento. 

Para la edad, en un rango de 15.5 a 32.0 dias, el 
coeficiente de mortalidad fue de Z a O .1826 que 
corresponde a un 16.7 t de pérdida y un 83.3 t de 
aobrevivencia por dia. La mortalidad es más 
importante durante las dos primeras semanas después 
'del desove, ai •• toma en cuenta la estimación de la 
producción de huevoa, aiando la predación una causa 
importante de mortalidad. 

1.1.s •loa•••· 

Fue estudiada la fecundidad de 23 hembras maduras 
aoatrando que ••ta •• incrementa rápidamente con la 
longitud patrón y el peso del pez. El promedio de 
fecundidad relativa fue de 48t. 72 ovocitos por gramo. 
Una car4cteriatica propia de Archo11rqu• rhomboidalis, 
•• el hecho de ser un desovador m~ltiple y que dichos 
deaovea pueden ocurrir de 4 a 7 veces durante la 116poca 
de reproducción. 

La bioaaea adulta ae determinó para lee dos épocas de 
desove (1980-1981), e partir de la estimación de la 
producción de huevos, da la proporción da hembras en 
le fauna adulta y de la fecundidad relativa. 
Obteniéndose un resultado da 2,751 toneladas. 

5.a lar4lella abrl1oyr1. (Corvina, Gurrubato). 

s.2.1 Distribuai6n tamporal. 

Se datectó deaove da esta especie en las cuatro 
prácticas realizadas para laa diferente• épocas del 
afto, la mayor producción de huevos correspondió a 
final•• de priaavera y oto~o, loa valorea menores se 
encontraron a finales de verano e invierno. con 
respecto a las larvas, la mayor representatividad se 
dió en la práctica 1, de finales de primavera, 
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disminuyendo paulatinamente hasta presentar su menor 
cantidad en la pr4ctica 4 de invierno. 

La ocurrencia de huevos, •iempre fue mayor que la de 
larvas. Esto puede deberse a la mortalidad en las 
primeras etapas de vida, la cual•puede ser causada 
entre otros factores, por los depredadores, los cuales 
impiden que gran parte de los huevos desovados 
alcancen el estadio larvario. 

1.2.z Diatribuoión aapaoial. 

La mayor representatividad del desove se dió en las 
cercanias de la Boca de Puerto Real, observ4ndose una 
disperaión hacia toda la laguna con dirección oaste, 
debido principalmente a la influencia de las 
corriente• predominantes. C•i9. 29). 

El 94 t de laa larvas •• praaenta en las cercan1as de 
Puerto Real. La presencia de altos porcentajes tanto 
de larvas como de huevos en esta zona cercana a la 
influencia aarina, puede deberse al tiempo de 
residencia de los huevos de esta especie que es muy 
corto (18 horaa), por lo que •e puede inferir un 4rea 
da eclosión cerca de la Boca de Puerto Real. 

1.2.z aelao16n oon par .. etroa 8bi6tiooe. 

Loa rantJQ• de lo• parAmetro• abióticos donde ae 
colectó la población da larva• aon: temparaturas de 
zs•c a 32ºC, aalinidadea de 18 ppm, transparencias de 
11 t a 40 t y concentraciones de oxigeno de s.s a 
10.3 ag/lt. El 70 t de huevos se colectó en un rango 
de temperatura de 23"C a zg•c, salinidades de 14 ppm 
a 30 ppa, el lOOt de la población de huevos, se 
localizó en un rango de transparencia que va de 13 t 
a 100 ti y un rango de 7.2 a 14 ag/lt para 
concentracionea de oxigeno. 

De acuerdo a lo anterior ae deterainó que loa huevos 
preaentaron rangoa a4s aaplio• d• tolerancia a loa 
diferente• par4aetroa abióticos en comparación a las 
larvaa, que por auparte ocurrieron en rangos menores. 
Para el 70 t de la población de larvas se colectó en 
aalinidadaa con un rango de 25 a JO ppm. El 1oot de 
la población de larvas se colectaron en un rango de 
llt a 40 t de transparencia y s.s a 10.2 mg/lt de 
concentración de oxigeno. El hecho de manejar los 
porcentajaa de mayor ocurrencia, nos da una idea de 
laa condiciones m4a favorables para los individuos en 
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laa primera etapas, independiente de los minimos y 
m6ximos de tolerancia. 

s.2.4 Bobrevivenoia y aortali4a4. 

En base a los datos de abundancia anual de huevos y 
larva• de menor talla de esta población, y que fueron 
reclutadas por la red (2.0 mm a 2.9 mm), se calculó 
que la mortalidad es alta y que de 100 huevos 
depositados, sólo 3 tienen la posibilidad de 
sobrevivir y llegar a una talla larvaria entre 2.0 y 
2.9 aun de longitud patrón. :Igual que para otras 
poblaciones, loe individuo• de aeta especie, una vez 
que se da la eclosión y reabsorción del saco vitelino, 
•• enfrentan a diversas presiones del medio, como 
pueden ser la búsqueda de alimento con base a la 
disponibilidad del mismo y a la predadores, entre 
otros. 

11.2.1 •ioaaea. 

Considerando la producción anual de huevos de 
Bardiwlla chrvaguro•• obtuvo una bioma•a de 156 .18 
toneladas. Tomando el peso promedio de loa adultos 
(21.74 g), estimado por Floras Hern6ndez (1983), se 
encontró qua la población adulta eet6 representada por 
7 millones da individuos. 

5.3 Aqhiru• linea,ye. (Sol, san Pedro). 

1.3.1 Dietribuoi6n teaporal. 

Para la producción da huevos ae obeerváron dos valores 
m6ximoa de abundancia, que corresponden a las 
pr6cticae 1 y 3, a fines de primavera y atollo 
reepectivamente. En lo que respecta a las larvas, el 
comportamiento fue si•ilar, aunque con valores menores 
debido a la alta mortalidad an sua primaras etapas de 
vida, sin embargo, loe valores m6ximoe que 
correspondieron tambi6n a fines de primavera y otoilo. 
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5.3.a Di•tribuoión ••p•oial. 

La distribución en porcentaje de abundancia de huevos 
en la laguna, indica una dispersión influida por la 
dinámica de las corrientes existentes en el sistema, 
destacando una mayor abundancia en la zona este de la 
laguna, particulamente en las zonas aledaiias a la Boca 
de Puerto Real, comport4.ndose en forma decreciente 
hacia las cercaniaa de Boca del carmen. 

Este proceso, apoya la dependencia intima del 
ictioplancton con el aiatema de corrientes y respalda 
el antecedente de que la Boca de Puerto Real es la 
entrada principal a la Laguna. sin embargo, no se 
puede discriminar la presencia de una segunda zona de 
desove, ubicada en la Boca del Carmen, donde se 
observa un.alto porcentaje de abundancia de huevos, 
ya que ambas zonas presentan condiciones similares 
apta• para el desove de esta especie, como son: 
salinidades, transparencia y concentraciones altas de 
oxigeno. 

La localización da •atas dos zonas da desove se ve 
apoyada por la ocurrencia de larvas en las 
i1111•diacione• de allba• bocas. Lo anterior permite 
inferir la posibilidad de la presencia de dos grupos 
de la misma población, que desovan en cada una de las 
bocaa de La Laguna de Términos. (Wig. 30). 

5.,..3 aelaaión oan paruetra• abiótica•. 

La ocurr•ncia de hueva••• dió en temperatura• de 2J"C 
a 33•c, •alinidade• de 14 ppm a 35 ppm, dilndase 
abundancia milxi .. en un rango de •alinidad de 23 ppm 
a 35 ppm; para la transparencia •e encontraron huevos 
en porcentaje• de llt a &Ot y en lo concerniente a la 
concentración de oxigeno el rango fue de 3. 9 a 12 
119/lt. 

Lll• larvas ocurrieron en temperaturas de 2.3•c a Jl"C 
en relación can la •alinidad la ocurrencia ae dió en 
un rango de 6 ppm a 35 PP81 en transparencia el rango 
fue de llt al 55.5t, mientras qua las concentraciones 
de oxigeno fueron de J.9 a 10 mg/lt. De lo anterior 
•e deduce que lo• requerimiento• de oxigeno por parte 
de lo• huevo• •• mayor, ya que el 75t de ellos se 
encontró an concentraciones de 9.7 a 12 mg/lt. 

36 



fll. 11. eUHlllCIM llfACllL 11 Ul .. I I .... ffl M Achinas llneatua.. 

• • 
"'"'· 
LHIAI. 

......... • ...... u, •• 1 u. 

llllCIHUs 1, • 1 s. 



5.3.4 Bobrevivenaia 7 aortalidad. 

Estos valores se calcu\aron tomando el rango de tallas 
0.74 mm a 2.45 mm y con edad de 0.56 a 5.85 dias. 
Cabe aclarar que los valorea minimos corresponden a 
los huevos y loa m4ximoa a las larvas que fueron 
reclutadas por la red. De cada 100 huevos en el 
ambiente, solo 12 sobreviven a la etapa critica, 
desarrollándose en larvas de 2.45 mm. 

5.3.5 Bioaaaa. 

En esta especie sólo fue posible calcular la 
producción anual da huevos de Achirus lineatus que fue 
de 84.521 X 10 • 

5.4 71Da)oa aital!illi. (Anchoa) 

5.4.1 Diatribuaión t .. poral. 

La ocurrencia de huevos se da durante las cuatro 
estaciones, obaerv6ndose la producción máxima en 
verano, valorea intermedios a finale• de primavera y 
otofto y la ainima en invierno. 

5.4.a Diatribualóa ••P•aial. 

Aunque existe una distribución qenaral da los 
productos del desove de esta población en toda la 
laguna, los porcentajes m6s altos se encontraron en 
la parta esta de la laguna, con un 50 t de 
concentración de huevos, un 37 t en la zona sur 
(desembocadura ChWlp6n-Balchacah), lo cual puede 
obedac•r a la aatrateqia de la población de desovar 
en ••ta mona, con el fin de que loa huevos se 
distribuyan eapacialmente •n la aiama, y tengan 
oportunidad d• daaarrollarse en au recorrido hacia el 
centro de la laguna, apoyado• por el patrón general 
de corrientes, y asi continuar con su ciclo de vida. 
(l'lq. 31). 

En estos estadios, la población aa va enfrentando a 
diversos ractores adversos que traen como consecuencia 
una alta mortalidad en la• primera etapas de vida. Las 
mayare• concentraciones de larvas se encontraron 
deaplazada• hacia el oeste con reapecto a los huevos, 
lo que noa permite inferir que ae cumple con el patrón 
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de deriva que las ayuda a desplazarse hacia el centro 
de l.a l.aquna. 

5.4.3 Relaoidn con parúietro• abidtioos. 

La mayor densidad de huevos se encontró en aguas con 
rango da temperaturas de 3o•c y 32 •e, con un 
porcentaje del B4t; en valores de salinidad, l.a 
proporción aAe al.ta fue del. 60t y se encontró en los 
rango• de l.4 ppm a 24 ppm; para la transparencia entre 
28t a lOOt da transparencia relativa: con respecto al 
oxigeno dieuel.to el mayor porcentaje que fue del 7lt 
•• encontró en el rango de 7.2 a 14 mg/lt. De lo 
anterior ae pudo inferir, que las hembras de esta 
especie desovan en zonas con temperaturas 
relativamente altas; en concentraciones de oxigeno 
disuelto favorables que corresponden a zonas de alta 
transparencia, mientras qua para la salinidad se 
detecta un mayor rango de tolerancia en l.a pobl.ación 
de huevos. 

5.4.4 •obrevivenoia 7 Kortelided. 

La aayor densidad de larvas se encontró en 
temperatura• de 22.5ºC a 33"C y eal.inidades de 10 ppm 
e 35 ppm; con referencia a l.a transparencia rel.ativa 
el 55t de l.as larva• ocurren en agua con l 7t a 69t de 
este factor1 por 111.timo con respecto al oxigeno 
disuelto el. 84t de larvas ee encontraron en un rango 
que va de 9.6 a 11.4 ag/lt. con 6stoa datos se deduce 
que laa larva• de Anghoa witchilli, ae encuentran en 
zonas cuyas aguas presentan val.orea rel.ativamente 
altos da l.oe parAmatros abióticos. 

5.t.s •ioaa••· 
Se calculó en base a la producción anual de huevos de 
Anchoa aitcbUU, dando como resultado 36,964.87 
toneladas anuales. En base a la maea promedio de 3. 3 
9 que presentaron lo• individuo• adultos (Ocaila y 
Luna, 1985), ee estimó que la población adulta está 
integrada por 11,000 millones de individuos. 

s.s. COK8IDIRllCIOllll GBDRllLB• •oau U8 4 ••PECIBB. 

En· loa primero• estadios de vida de las poblaciones de 
peces, cuyos productos del desove son pelágicos, los valores 
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de mortalidad son muy altos por lo que podemos considerar 
una etapa critica, debido a que son orqanismos muy 
vulnerables a la depredación, a las variaciones del medio 
ambiente y al cambio tan dr6ftico del tipo de nutrición, que 
consiste en la bllsquede de presas, después de la reabsorción 
del saco vitelino. • 

Es de suma importancia aefialar que en el caso de estas 4 
especies, aunque todas habitan la Laguna de Términos, cada 
una tiene aua ciclos reproductivos y sus per6metros de 
resistencia al medio ambiente, el cual en el momento de ser 
alterado provoca qenerelmente un colapso general de cada 
población. cabe recalcar que le mortalidad ten alta, se ve 
emortiquede por le producción masiva de huevos, debido a la 
estrategia caracteristice de las poblaciones cuyos productos 
del desove pertenecen al plancton. 

5... uu.c:ro• DBL :rcr:roPLIUIC'fOll COlll SOOPLllllC'l'O•, C'rBllOrGROB Ir 
IUIDUBJlll. 

Un aspecto interesante de le din6mice ecolóqica en los 
sistemas acu6ticoa, •• conocar las interrelaciones que se 
den entre loa integrantes de lea comunidades. En el caso de 
las 4 poblaciones de peces estudiadas se detectaron altas 
tases de mortalidad en loa primeros estadio• de vida, entre 
las diversa• causas que provoca une baje aobravivencia se 
tienen e loa predadores. 

En este trabajo se relacionaron las abundancias de huevos 
y larvas con le ocurrencia de zooplancton, de ctanóforos y 
medusas co110 grupos independientes, de loa cueles se obtuvo 
el porcentaje que repreaentaban en 11ilimetros con respecto 
al volumen filtrado por la red. Se observó que la 
ocurrencia de zooplancton aiCJUe un comportamiento similar 
por la abundancia de huevoa excepto en le llltima pr4ctica 
crt9 ••• ,. donde la concentración tiende e aumentar. La 
relación parece aer eatreche en al caao de laa larvas de 
peces, puea hay elqunoa qua se all11entan con zooplancton 
como ea •l caao especifico. de Arcbo1argu• rbomboidalia, que 
ea predador de laa poblaciones de cop6podoa, loa cuales 
junto con Saaaltta y larvae .zsma, fueron las poblaciones más 
representadas en el zooplancton. 

Las concentraciones de zooplancton tienden a disminuir 
conforme aumenta la de larvas de peces. Sin embargo, es 
evidente la relación que hay entre la mortalidad del 
icticplencton y la ocurrencia de ctenóforos y medusas, ya 
que en diversas investiqacionea •• han identificado 
particularmente a Pleurobrocbia como una de las causas m4s 
importantes en le mortalidad de huevos (Hempel, 1979). Se 
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ha demostrado an eatudioa experiment"ales, que una alta 
mortalidad ocurra cuando loa huavoa paaan a través de 
columnas da agua con alta• concentracionea de Pleurobrochio, 
(Grave, 1972). 

En el presente estudio, analizando 14 relación entre el 
ictioplancton, ctenóroroa y meclusaa, •• puede apreciar un 
incremento muy aic¡niricativo en la· abundancia de huevos, 
desde primavera haata alcanzar au mAxiaa en verano; aunado 
a eate craciaiento ae aapieza tallbi•n a increaentar en una 
pequefta proporción, la presencia del predador (aaduaas y 
ctenóforoa) paro no· e• aino haata el verano cuando al 
preciador inicia un creciaiento conaidereble en el cuerpo da 
ac¡ua, como raaultaclo da la aAxima abundancia de presas 
cri9. 11), al pradaclor praaentó au aAxima abundancia en la 
prActica da otofto. 

E• en ••• aomento donde •e puede destacar claramente un 
periodo da retardo, an al que la mAxima abundancia de 
predadora• •• encuentra deataaada con raapecto a la mAxima 
ocurrencia de huevos. Posteriormente aa observa un 
decaimiento ele la abundancia de presas, acompañado por el 
dacr .. anto ele lo• preciador••· 

Dll lo anterior, aa decluca que hay una relación directa entre 
la ocurrencia dil huevo• y la presencia ele pradadorea 
natural••• coao aon ctanóforoa y aaduaaa, lo que pudo aer 
coaprobado cualitativaaante, ya qua gran parte de los 
ctanóroroa contan1a en •u interior reato• de huevos. La 
información pracadente aparte ele ae~ relevante y de c¡ran 
intar•• c¡eobiolóc¡ico, puada tanar au aplicación en proyectos 
de acuacultura, ya que puada aumantar la aobrevivencia en 
loa priaeroa eatad1oa, ai •• elimina a loa predadores. 

Se deterainó qua la aayor interacción predador-presa, ae 
eatA llevando en la zona aadia ele la lac¡una, originada por 
el aoviaiento ele la corriente y la deriva del producto del 
daaove. c:oao la aona eata da la Laguna ele Nrainoa, ea un 
trea de alta productividad de huavoa, la proporción de 
pradacloraa •• baja, paro contorae •e avanza hacia el 
interior de la aiaaa, •• increaanta el nllmero da pradadorea 
(ctenóforo• y aaduaaa) y decr .. enta el nllmero de presas 
(huevo• y larva•) crzG. lt). 
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1 • Dl8'l'aIBUCIO• D8 La IPOBLaCIO• llUllAllA Y BU llll'AC'l'O 
U La rAUD D8 La L&GUD D8 'l'BDI•OB. 

1.1 a.'1'8C8D811'1'88 D8JIOGllAWIC08 llUllDIALll8. 

El crecimiento demogr6f ico de la población ha sido desde 
hace varias d6cadas aotivo de'preocupación principalmente 
para los pa1aes desarrollados. En 1798 el economista inglés 
Thomas R. Malthus, postuló que la población aumenta en forma 
logar1tmica, y que por lo tanto el tamafto de la población 
humana aobre la tierra eat6 restringido principalmente por 
la limitación da alimentos. Dijo qua las guerras y las 
enf ermedadea •ervian coao requladores en el crecimiento de 
la raza hWDana. 

Malthus sin embargo, fue un pesimista que supon1a que las 
penalidades económicas del hombre se harian mAs grandes a 
medida que la población aumentara, pero nunca fue capaz de 
auponer qua el hombre lograria grandes avances tecnológicos, 
con loa que obtendria un aumento en la producción de 
alimentos qua a su vez ayudaria al crecimiento de la 
población. 

En contraposición a aua supuestos, al nivel da vida en lugar 
de deacander ha auaantado considarablemanta. De cualquier 
manera Kalthua as quien aantó la taoria bAaica para loa 
astudioa de crecimiento poblacional da relevante importancia 
actualmente, y astoa no• demuestran que no importa cuan 
eficientes sean los medios de producción, fabricación de 
alimantos, avances tacnolóqico• y m6dicos que ayuden al 
crscimianto da la población, puesto que existen limitaciones 
definidas en la capacidad terrestre para tolerar un gran 
nllllaro de persona•. 

cuando una población •• deaaaiado grande, se dan 
restricciones en al aadio ambienta, al cual eólo ee capaz 
da soportar un cierto nWlaro da organismos da cualquier 
aapacia, ya qua ninguna población •• capaz da mantenerae por 
si aia .. en la fa•• logaritmica. As~ cuando la población 
as auy grancle •l grado de nacimiento• y muertes tienden 
a ser aaaajantaa. Actualmente se conoce la curva de 
crecimiento da la población, Cl'i9. 31). 

Esta se divide en cuatro fases: 

1.- Multiplicación Ageleroda; compuesta por un periodo 
da retardo o alllllento auy lento y un estadio acelerado 
de multiplicación. 
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2.- Fase Logaritm,ica: la población aumenta 
exponencialmente. 

J.- Fase de Multiplicación Desacelerada: en •ata la 
población empieza a dijminuir. 

4.- Fase de Equilibrio: no hay cambios esenciales, la 
mortalidad y la natalidad estAn equilibradas. 

Diversos estudios sobre población humana nos demuestran que 
estamos actualmente en la fase logaritmica y ea por ésto la 
constante intervención de los paises capitalistas en el 
control da la población, •obre todo en al tercer mundo. Las 
campaftas da control natal en lo• paises dependientes 
económicamente •• cada vaz mAs intensa y aün tiene como 
emblema la fraae de L.B. Johonson: •cinco dólares invertidos 
contra el crecimiento de la población tercermundista, son 
mAa eficaces que cien dólares invertidos en el crecimiento 
económico. 

El siguiente cuadro no• muestra el crecimiento de la 
población humana a nivel mundial, aai como al nümero de aftas 
que ha sido necesario para aumentarla. (Singar, P. 1971). 

J10•r.ac10• aaoa •ARA 
do llUllDiaL DUMICARLA 

1 250.0 Millones 1650 
1650 500.0 " 200 
1850 1,100.0 " 80 
1930 2,000.0 " 45 
1975 4,ooo.o 35 
1990 5,300.0 30 

a.a DIDIUCA DI La JIOILM:IO• U XIZICO. 

La población en M•xico ha a1111Bntado aignif icativamente en 
la• ~ltiaaa d•cadaa, en 1900 contaba con 13,707,272 
habitantes. En 11150 a~ no 109raba duplicarla puaa axistian 
25,791,017 habitantes, au densidad dam09r6fica babia 
callblado en ••• mlaao periodo da 7 a 13 haba/JCm2. En las 
dos aiquiantaa d•cadaa la población casi ae duplicó, ya que 
para 1970 contaba con 48,225,238 habitantes y una densidad 
da 25 haba/1Kl12. En contra da todas la• estimaciones, para 
1990 la población en M•xico ea sólo de 81,142,900 
habitantes, con una densidad promedio da 41 haba/Km2 y un 
indica da crecimiento del 2.3t. (INEGI, cifras preliminares 
dal Canso 1990). Por ai mismas •atas cifras nos indican que 
al crecimiento da la población que ara de 2.9t en la decada 
pasada ha disminuido a 0.6t. Esto ae debe en gran parte a 



las intensas campañas de control natal y esterilización que 
ae han venido dando en nuestro pais tanto por parte del 
IMSBS, ISSBTE, SSA y dem6s instituciones de salud, como por 
las instituciones financiadas por la UNESCO. 

Si comparamos la densidad poblacional de México con la de 
otros paisea desarrollados veremos que en realidad no es 
alta, por el contrario es mucho menor. El problema 
demoqráfico de nuestro paia b6sicamente se debe a la alta 
concentración de población en aólo algunas ciudades, como 
la de México o para ef ectoa de este estudio en Ciudad del 
carmen, cuya influencia ea determinante en la Laquna de 
Términos. 

1. 3 MBLllllJ:•ll'l'O D•L llUA D• IllJ'LUBBCIA DB LA LAOUlfA DB 'HRllillOB. 

Las referencias da loa primeros pobladores en el entorno de 
la Laguna de Términos, tiene su origen desde tiempos 
remotos, en la Isla del carmen, que actualmente es el área 
na poblada y da mayor influencia a impacto en el ambiente 
lagunar. Fua poblada por la raza Maya Quiché, dato apoyado 
por el hallazgo de 1doloa enterrados, utensilios de cocina 
y pequeñas lanzas da obsidiana, en un lugar llamado El 
Tiaatal, que data del año 140 de nuestra ara (Historia del 
Carmen ••• ). 

Posteriormente la isla fue descubierta por los españoles al 
aando da Antón da Alaminas al 17 de agosto de 1518. Después 
de ser desalojada por loa Virrayaa da España, la isla es 
ocupada por piratas inglaaaa, holandeses y franceses, que 
hicieron da ella au refugio y centro de operaciones, con el 
fin de saquear las naves españolas que dabian pasar 
forzosamente por ahi. (Historia del Carmen ••• ). 

Loa piratas se dedicaron a comerciar con al Palo de Tinte, 
enviando grandes cantidades a Europa. Posteriormente los 
gobiernos da Veracruz, Tabasco y Yucatán organizaron varias 
axpedicionaa para lanzar a loa piratas, pero no •• sino 
hasta la quinta, cuando loqraron vencerlos, con la ayuda de 
la Armada de Barlovanta da varacruz, en diciaabre de 1716. 
Loa pobladora• alln aran muy pocos ya qua loa piratas ae 
habian encargado de alejarlos de la zona, utilizando para 
tal efecto artiaañaa talas como arrastrar cadenas, gritos 
aterradoras y ruidos qua atemorizaban a loa pocos habitantes 
del lugar. Esto di6 origen posteriormente a mitos como "la 
llorona" y otros más. (Loa Piratas ••• ). 

Da acuerdo con al •Informe preliminar sobre la situaci6n de 
loa. HCPE de la cuenca del Rio candelaria, 1972, DAAC
CETEHAL", a partir de 19711 el gobierno federal por 
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resolución presidencial establece un programa de 
colonización en vario• Eatadoa de la Repllblica, en esta 
acción colonizadora participa también la SRA. En campeche 
se inteqró primero un programa eapecial de rehabilitación 
de la zona de colonización ttel Rio candelaria (1959-1964) 
y para 1972 el informe mencionado recomienda: 

"Dar prioridad a la construcción del camino y del puente 
sobre el Rio candelaria, establecimiento de un sistema de 
telecomunicación rural, desenraice mecanizado del área 
desmontada, introducción de un sistema de riego, asistencia 
técnica y crédito eficiente, métodos adecuados de 
comercialización, ••rvicio médico permanente y 
rehabilitación de loa aistema• de agua potable", a 
continuación •• pre•enta un cuadro que muestra cuales fueron 
las 6reaa de colonización, da acuerdo al mencionado plan, 
en el el Edo. de Campeche. 

1.4 •aoGRllllA Da COLOllISACIOll ax LA •SllillBULA DB YUCATAll, 1971-
1'77. 

1er. to1ptat101 

1111aiolpio1 
lhla. aji4atarioa1 
ori9en1 
•ro«uaai6n1 

ato. Jpbla4cu 

1111aioipi.;1 
lhla. aji«atario•• 
ori9en1 
•ro«uaai6n1 

ler. lpbl10p1 

Kuniaipio1 
lllla. aji4atarioa1 
Ori9an1 
•ro«uaai6n1 

ZONA DEL RIO CANPELNUA 

auu 
750 
Coahuila, Duran90 y Zacatecas 
Leqwllbrea y frutales 

J.EY PED. DE REP. AGRARIA 

G''"IQTQI 
500 
Campeche, Jaliaco,Nichoac6n y Tabasco. 
Arroz, aaiz y frijol. 

NUEVO ZINAPARO 

SIAlllllll 
130 
Nichoac6n 
Naiz, frijol y ganado. 



tt¡p. lpbl1491 

1111Dlalplo1 
lllla. ejldatarlaa1 
Orl9en1 
•roduaal6n1 

ALFREDO y, BONFIL 

QNIUCll 
500 
Campeche, MichoacAn y Veracruz 
Cafta, arroz, maiz, frijol y ganado. 

La• baaas por la creación de un "Nuevo Centro de Población 
Ejidal• fueron: 

1,- Eatablecimiento del poblado con sus viviendas, Areas 
e inatalacionea de aervicioe bAeicoa. 

2,- Eatableciaianto d• la infraaatructura económica 
necesaria para el deaarrollo de la producción y el 
bienestar de loa pobladores. 

3,- Orqanización campesina, capacitación en el trabaja y 
apoyo financiero, 

El municipio del Carmen cantó con doa stapas de colonización 
en esta proqraaa, eso ayudó a incrementar en cierta medida 
la población en la zona de influencia de la Laquna de 
T•rainoa, sin eabarc¡o lo qua disparó el aumento de la 
población en foraa rapraaentativa, fue la explotación del 
petróleo en la plataforma continental del Estado da 
Campeche, a partir de loa aftoa setentas. 

6,5 'l'UDllllCllU DI .OILUIHWIO acorvar. .. IL aua DI ll'rUDIO. 

En el VIII Cenao General de Población de 1960, la población 
fue de: 

lltJNICJPJO QIL CABKIN. <Inclyida ciudad del carmen>: 

Hombrea 
MUjaraa 

'l'O\'AL 

20 785 
20 070 

to 155 

En la• cifras preliminares del 12 de marzo de 1990, emitidas 
por el INEGI tanaaoa qua la población fus: 
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MUNICIPIO QEL CARMEN. (Incluida Ciudad del carmen>: 

Hombres 
Mujeres 
'l'OTAL 

811 614 
90 397 

111 011 

El incremento de la población fue del 43St aproximadamente 
en un lapso de 30 aftos, ésto se debió bAsicamente a la gran 
cantidad de habitantes que ha llegado a Ciudad del carmen 
a partir del auge petrolero inducido por al qobierno federal 
a partir de 1970, lo qua generó el éxodo de personas que han 
llegado al luqar para trabajar en esta industria petrolera 
o en otras actividades relacionadas con el ramo. 

El municipio del Carmen posee una extensión de 16,455 Km 
y una población total de 179,0ll habitantes, la que 
representa el 33.85t de la población total de este Estado. 
La Isla del carmen sólo cuanta con 151 kilómetros cuadrados, 
que viene a ser el lt del territorio total del municipio 
del carmen, sin ambarqo •U población as mAs del 5ot del 
total. 

•·• •llOBLSllAS DB U l'OBUCIO• llUllAllJI Y RIBBGOB DB U FAUNA BH 
U UGUD DB TBUJ:.08. 

El aumento de la población en Isla del Carmen ha 
tranaformado tanto •u• caracteriaticaa económicas, como sus 
caracteri•tica• •ocial••· Desde lo• aftos •atentas, 
habitante• de Ciudad del Carmen y otro• luqares, fueron 
contratado• por PEMEX en la con•trucción de plataformas, 
haciendo lo• trabajo• •A• •ancillos para personal no 
calificado, poco a poco fueron da•pedidos para dar paso al 
per•onal técnico calificado. Al regresar a sus antiguas 
actividade•, (pesca, agricultura, etc.), no ganaban lo 
auficianta para aantaner a au faailia, ya que una de las 
caractariaticaa de las ciudad•• petroleras ea al alto costo 
de la vida. El d••-pleo •• un problema latente en el 
lugar, ya qua no sólo resultaron afectados pobladores del 
6rea, sino inaigrentea de otros estado• que tuvieron la 
••paranza da ••r empleados por PEllEX, e•ta población al no 
tener un trabajo seguro, taabién recurra a la laguna como 
fuente de alimentos a ingre•os, ya que venden parte de lo 
qua pescan. 

Loa cambios en costulllbres se han ido dando poco a poco, la 
forma de vida •• va transformando al llegar gente de otros 
lugares con diferentes costumbres. Al existir nuevas fuentes 
de trabajo, muchas personas cambiaron sus antiguas 
actividades para convertirse en comerciantes o prestadores 
de servicio particulares o aaalariados, ya que la demanda 
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en éstas ramas fue en aumento. Las alternativas de trabajo 
variaron y aunque algunas personas dedicadas a la pesca 
cambiaron de actividad, muchas otras se dedicaron a ella. 

La vida en la Zala dal Carmen después de ser un lugar de 
profundas tradiciones y población de costumbres homogéneas, 
pasó a ser un lugar con caracteristicas de ciudad grande, 
con m6a comercios, m6• tr6fico, diversidad de costumbres, 
gran actividad en las visa de comunicación, principalmente 
las a'6reaa, ya que el personal de PEMEX ae traslada 
b6aicamente en avión de una ciudad a otra por la rapidez que 
proporciona '6ate medio, taab1"n al traalado del peraonal que 
va de la Zala hacia la• plataforma• o viceveraa, ae hace 
generalmente a trav•• de helicópteros o avionetas de 
empreaas privada• nacional•• otransnacionalas, que prestan 
'6ate aervicio a PEHEX, aervicio por el que cobran sumas 
eatratoaf'6ricaa. El uao de botes para traslado de personas 
o maquinaria, aunque ea m6a barato carece de la rapidez que 
proporciona el transporte a'6reo, aunque éste dltimo excluye 
a la población del lugar como recurso humano, ya que se 
requiere de peraonal altamente calificado como son: 
Zngsnieroa y T'6cnicoa en aeron6utica, pilotos aviadores, 
ate. 

La Zala del Carmen requiere cada d1a de m6s aervicios: 
hoapitalea, eacuelaa, alumbrado pllblico, drenaje adecuado, 
aarvicioa de limpia, v1aa de comunicación y la urbanización 
de m6a eapacioa, aa1 como el aumento.de fuentes de trabajo 
que ahora aon inauficientea. El impacto de '6sta enorme y 
heterogénea población ha aido negativo sobre la Laguna de 
T'6rainoa, ya que ha aumentado la aobre-explotación de 
alqunaa eapeciaa da tortuga• y pecea, mayor cantidad de 
deaechoa cont .. inantea aobre laa aquea de la laguna y con 
ello el aumento de la turbidez en algunas zonas como el 
raatro, con la conaiquiente diaminucion de la fotos1ntesia 
que provoca reducción en la productividad tanto de plantas 
como aniaalea. Eatoa problaaaa también afectan a la 
producción camaronera, ya que de la laguna llega a la Sonda 
da Campeche gran cantidad de materia organice que airve de 
aliaanto a laa diferantea eapeciea de camaronea y peces que 
daapu'6a da permanecer en aatad1oa larvarios o juveniles 
dentro da la laguna, aalan a la sonda de campeche donde son 
cepturadoa. 

En México al camarón ha aido durante muchos a~oa generador 
de diviaaa, al 85t de la producción nacional ae exporta, por 
lo que ae requiere de una eapecial atención en las zonas 
productora• de c .. arón, en el caao de la sonda de campeche 
au captura pro-io anual ea de 12, ooo toneladas, que 
repreaentan el lOt de la producción total anual nacional. 
(Secretaria de Peaca, 1984). sin embargo, éata producción 
eat6 amenazada por peraonaa irreaponaablea que capturan por 
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miles a camaronas en estadio juvenil, cuando se trasladan 
a través de la• Bocas hacia la sonda de campeche, impidiendo 
con esto su reproducción y disminuyendo el monto de captura. 

Otro problema qrave en esta 4rea es la intensa 
desforestación de espacio• abiertos a la agricultura, la 
urbanización, la exploración y perforación de pozos 
petroleros, etc., lo qua ha provocado el desgaste de suelos, 
que posteriormente puede propiciare un cambio en las 
condiciones clim6ticaa y descenso del caudal hidrológico, 
que a travé• del tiempo y •i no se hace nada por detener 
este problema, originaré un proceso de desertización en la 
zona. 

Una amenaza latente ea la extracción de petroleo en ésta 
zona, hecho qua •• ju•tifica politice y económicamente por 
aar aupue•tamante el petróleo la fuente de divisas más 
iaportante del pais, y no importan los peligros a los que 
se axponancon•tantemente poblaciones animales y vegetales, 
aaritimaa y continentales, al explotar éste recurso no 
renovable en cualquier entorno geogrAfico del pais. En 
Campeche al petróleo y loa recursos pesqueros compiten por 
al mismo ••pacio geogrAfico, resultando perjudicados los 
segundos. A continuación ae indican los diferentes tipos de 
contaminación que pueden estar afectando a la Laguna de 
Términos. 

•• 7 COftAllIDCIO• D LO• QDIO• ACUA!HCO•, 
laguna•, •are•, o~anoa, etc.). 

(Rica, lagos, 

La contaminación en loa aadio• acu6ticos ea la presencia de 
uno o aAa contaainantaa o collbinacionea de ellos, que 
perjudican la vida y la salud da loa seres que los habitan. 
La contaminación afecta f inalaanta a todos los organismos 
del mar, é•ta as producto da la utilización de rioa, lagunas 
y .. r••• coao vertedero de desecho•. Loa procesos de 
di•olución y di•par•ión son lentos por lo que éstos desechos 
tiendan a acuaular•e daftando al medio donde ae alojan. 

En loa aedioa acuAticoa se encuentran muchos tipos de 
contaminante•, qua llagan principalmente por medio de 
corrientes pluviales, por ésta razón las zonas costeras y 
estuarios e11t6n m611 contaminados que el océano abierto. Los 
contaminantes se clasifican en naturales y artificiales. 
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6 • 7. 1 CO!ITJ\llllJQUITll llUOMLll 1 

Incluyen componentes no refinado• del petróleo, 
metalea pesados, hidroearburoa biog•nicoa naturales 
(producto• da OZ'f1ani••o• marino•) y aubatancias 
derivada• del nitrógeno y fósforo • 

•• 7.a CQ!l'faJlllll\ll'!IS aJlTlllCIJ\LISt 

Son aquellos que han aido aintetizados por el hombre, 
como lo• rroducto• refinados del petróleo, ••t• tipo 
de contam nantea •e pueden localizar en la Laguna de 
T6rminoa, donde aon un grave problema, al cual no se 
le eat6 dando la •olución adecuada. Entre lo• m6s 
importantes tenemoa: 

a) 

b) 

c) 

at.trgp1dmrp1. Estos pueden •er de oriqen 
natural o artificial y generalmente presentan 
•facto• aimilare•: impiden la fotos1nteais, 
retardan· la divi•ión celular y el crecimiento 
del plancton, adellAa de que al fijarae en •ate, 
pa•an a formar parte d• la cadena alimenticia, 
tranamiti6ndoa• y afectando a posteriores 
coneumidore•, que en aucho• caao1 son buaanos. 

pwteraept;••· se derivan ds actividades huaanas 
y tienen la propiedad da reducir la tensión 
auperficial del agua, •iendo infinitamente llAs 
perjudiciales para la vida marina, que el mismo 
petróleo. Cauaan lesione• en la• membranas 
respiratorias de la• poblaciones que viven 
dentro del agua, conduci6ndola• a una muerta 
precipitada. 

11-"9• ratloa•,AYO•· Gran parte de loa 
material•• radioactivo• provienen de la 
detonación de araaa nuclear•• y de plantas 
nuclear•• ubicada• en zona• coataraa, por todo 
•l mundo. Exiaten en el oc6ano tras tipas de 
material•• radioactivo•: 

l.~ Cpwby1tibl11 nuql•araa: uranio y plutonio. 

a.- Prpductg• de fusión: originado• por •luso 
de combu•tibl•• nuc111r•• como estroncio 
y ceaio. 
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3.- Prgdugtoa de interacción; resultan de la 
activación de particulas y de las 
componentes de -los reactores como zinc y 
fierro. 

Estos materiales producen graves efectos en las 
condiciones genéticas y en los procesos 
biológicos de los organismos acuáticos. 

d) M1t1l•• p11ado1. Tales como cobre, zinc, 
mercurio y cadmio, que san de origen 
continental, su presencia en los medios 
acu4ticos astil relacionada con fenómenos de 
erosión y vulcanismo, asi como con la descarga 
de desecho• domllaticos e industriales1 son 
transportados a los océanos por rioa, glaciares 
y sistemas de vientos. Ea dificil evaluar el 
nival de toxicidad que producen, ya que sus 
concantracionea naturales son poco conocidas, 
sin embargo, •e sabe que se acumulan fácilmente 
en loa organiamos acuáticos, produciendo 
alteraciones fisiológicas. 

1) 1>91tpllo1 4a41,iao1. Provienen de los 
a1enta•i•ntoa hwaanos, ion una mezcla de 
compueeto• orgánico• e inorgánicas. Entre los 
gm4nic:;oa ••t6n: bact1rias, hongos, virus y 
otro• tipos de parásito• como amiba•, oxiuros, 
etc. En lo• inorgánicos están: pl4sticos, 
detergantes y desechos de las industrias del 
papel y la fotoqrafia. 

Generalmente todos éstos se encuentran 
suspendidos en •l agua, provocando la 
dis•inución de la toto•1ntesia y con ello la 
baja producción en cualquier ai•t•aa acuático. 
Tambi6n puede suceder que liberen compuestos de 
nitrógeno y fósforo en sus estadas inorqánicos 
y que eati11ul•n el desarrollo de algunas 
especie• de algas y plancton cuya crecimiento 
excasivo impide la penetración de la luz y par 
consiguiente disminución en la f atoa1ntesis 
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De acuerdo con eatudio• realizados desde el afto de 1974 por 
la UNAN, a trav6a del centro de ciencias del Mar y 
Limnoloqia, •obre la determinación de la calidad de las 
aguas de la Laguna de T6reino• y 6reas costeras adyacentes, 
ea poaible tener información aobre lae alteraciones causadas 
por el efecto de lae actividades humanas y agricolas que se 
desarrollan en el lugar. Lo• an6lisis realizados en 
organbmo• de importancia comercial como es el caso del 
ostión, presentan muy alta• concentraciones de metales 
P8•adoa como aon: aercurio, cadmio, plomo, cobre y 
ara•nico. Tallbi•n •• encontraron concentraciones de 
hidrocarburos organoclorado• como el DDT y derivados como 
aldrin, dieldrin, etc., sin embargo tambU1n ee dice que 
••ta• concantracione• eat6n dentro de lo• limites 
permisibles pare el conaumo humano. 

1, 9 aIHG08 DS LM1 ll08LllCIOD8 ACOATICAB a• DllRRIUIBB PBTROLllROS. 

Aunque la intoreación que existe sobre los efectos de los 
derrame• de petróleo crudo en la vida marina son pocos, se 
ha determinado que en general, loa peces tienden a eer 
afectado• por auatanciaa eceitoaa•, pero al mismo tiempo 
poseen mecaniamaede detenaa contra eeaa alteraciones. El 
petróleo crudo e• una mezcla orq6nica compleja, la cual 
varia en eu toxicidad dependiendo de su origen y del 
contenido de azufra. llXi•t• tallbi6n una tracción de 
petróleo soluble en el agua. Esta tracción soluble puede 
••r muy tóxica pare loa pece• y ae con•idera que el o.st de 
petróleo crudo di•uelto en el agua puede aer letal para 
el loe. 

De acuerdo con Y4ftez-Arancibie (1980), loe efecto• de la 
contaminación por petróleo sobre la ecoloqia marina puedan 
•intetiaeree de le siguiente manera: 

a) 111 petróleo crudo y lae emulsiones de crudo ae 
adhieren e la• c6lulae epitelialae de lae branquias 
de loe peces e interfieren con la reapiración normal. 
cuando le contaminación no es intensa ni persistente 
puede funcionar un mecanismo da detenea. El paz 
secreta una capa de mucue en torno a las branquias, 
el cual primero aisla la• branquias del agua 
contaminada y luego la• limpia. si la contaminación 
•• intenaa y persistente, ••te mecanismo no opera, el 
petróleo •• ecueule en las branquias y los peces 
aueren por eetixia. 
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b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

El petróleo y algunos de sus derivados que se precitan 
en el aqua afectarán a los organismos del fondo, como 
son las poblaciones de crustáceos y moluscos que son 
la fuente alimenticia de muchos otros peces. 

El petróleo crudo que flota sobre la superficie del 
agua impide la óptima penetración de la luz. De esa 
manera el fitoplancton y las macroalgas pueden morir 
por no tener una actividad fotosintetica normal. 
Estas plantas son fuente de alimento para muchos 
peces. Por otra parte, compuestos solubles del 
petróleo pueden afectar la quimica y la fisiologia de 
las phntas. 

Los orqaniamos muertos, plantas y animales, entran en. 
r6pida descomposicion, ésto requiere de un gran 
consumo de oxigeno en el agua y en los sedimentos. 
Si la pérdida de oxigeno en el agua y en los 
aedimentoe llega a niveles criticoe, la mortalidad de 
organismos acu4ticos se incrementará. 

El petróleo crudo contiene fracciones solubles, éstas 
substancias solubles junto con sustancias 
amulsificada•, pueden aer ingeridas por los peces. 
El pescado puede presentar manchas en su carne y sabor 
a parafina y no podr6 aer comercializado. 

Si la contaminacidn por petróleo crudo es intensa, 
actuar6 como cualquier auatancia org6nica y ae tendr6 
una pérdida de oxigeno del agua por loa procesos de 
oxidacidn del eceita. Si ésta deaoxigenacidn es 
•uficientemente severa, loa peces morir4n. 

Todos loa aceites de petróleo, incluso aquellos 
altamente purificados, contienen sustancias que causan 
enfermedades directa• sobre los peces o sobre el 
aliaento de loa miamos. En ciertos casos las 
au•tancia• pueden •er lo bastante tóxicas como para 
causar la muerte inmediata. 

Bxiaten substancia• en el petrdleo crudo que peraia~en 
durante varios ados an el medio y en loe organismos 
que la• han consumido. Algunas de ellas son muy 
eatablesy la dagradación es muy lenta, ya sea por 
procesos quimicoa o biológicos. Por lo tanto su 
toxicidad perdurar6 en el tiempo y puede afectar a los 
consumidores posteriores, incluido el hombre. 

Normalmente, si la muerte de los peces sobreviene en 
menos de 96 horas (tiempo promedio para muchas 
especies de peces), se concluye que se trata de una 
toxicidad aguda. Una toxicidad crónica implica 
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efectos sobre un largo periodo de tiempo, •ate efecto 
puede resultar de una acción acumulativa de los 
tóxicos o pueda resultar por cambios en el medio 
ambienta. Ea axtrama¡lamente dificil demostrar la 
toxicidad crónica. Se necesitan investigaciones para 
desarrollar ••todos que permitatt detectar la toxicidad 
crónica en loa pece• y otros organiamoa marinea, como 
resultado de la contaminación por petróleo. 

Cab8 destacar que idealmente, los estudios ecológicos de un 
6rea contaminada por petróleo debe tener un patrón de 
comparación o marco da referencia, con información adecuada 
previa al derrame. En México se han realizado varios 
estudios, a trav•s del centro de ciencias del Mar y 
Limnoloqia, como en al caso especifico del derrame del Pozo 
IXTOC-1 . 

• • 10 .... RCU8IOD• D•L accID•llT• D•L JPOIO Ill'l'OC-1, .. La LaGDJlll 
DI 'l'IRJCI•O&. 

La explosión del pozo IXTOC-1, ocurrida en junio de 1979 y 
controlada hasta el 23 de marzo de 1980, despu•s de 299 dias 
de actividad, derramó en el mar 3,100,000 barriles de 
petróleo, por lo que varias compaftias, contratadas para el 
control del derrame, le aplicaron un promedio de 18, ooo 
litros diarios de diaperaante. 11 pesar da que la mayor parte 
del petróleo derramado fue recolectado directamente de la 
auperficie del mar por buquee tanque, la concentración que 
alcanzó fue de 200 al por metro cuadrado y la de diaparaante 
da 2.3 al/astro cuadrado. 

Loa ef ectoa del derrame fueron nulos dentro de las aguas de 
la Laguna de T•rminoa, pero siendo ••ta un Area de crianza. 
y desarrollo de muchas especies, por el hecho de estar 
intiaaaente conectada con la aona afectada por el derrame, 
se vió aeriaaante aaenaaada en su productividad. 
(Repercusiones del ••• ). La circulación da la l•CJUn• fue 
ban•fica ya qua ayudó al desplazamiento de loa productos 
quiaicoa qua ll99aron al lugar. 
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7. llUCO 80CIO-BCOllOJIICO DI La LllGUJIA DB 'l'BRMillOB. 

En México igual qua en al reato da loa paises capitalistas no 
desarrollados, axiate adam6s del grave problema de la dependencia 
económica, un abuso indiecriminado y falta de control sobra los 
recursos naturales, hasta ahora la prioridad ha sido cubrir las 
demanda• exigida• del exterior, con la aubsacuante sobre
explotación de ciertos recuraoa, afectando muchas 6reas en el 
pais y que ha generado el enriquecimiento de sólo unos cuantos. 

La región •ureate de México ha aido en las dos últimas décadas 
una de las m6s •obre-explotadas del territorio mexicano, dado el 
enorme potencial de sus diversos recursos, entre ellos: forestal, 
pesquero y petrolero, por lo que el 6rea de influencia de la 
Laguna de Términos no est6 axcenta tampoco de tal fenómeno. 

7. J. IllDUB'l'IIU. 

Es Ciudad del Carmen donde se ubica una de las industrias 
a6e antiguas del Araa, surgida en la época colonial, ésta 
induatria fue la explotación y comercialización del palo de 
tinta, que vino a conetitu1r una primera fuente de 
enriquecimiento y eobre-explotación. cuando el palo de 
tinte fue agotado, empezó la explotación irracional de el 
Arbol de chicozapote para la obtención del chicle, ésta 
fuente también fué dieminuida y ya en el presente siglo en 
loa aftoa 60 1 a, la atención de laa grandes empresas se 
dirigió • la• industrias camaronera y cocotera. 

La industria cocotera tuvo gran importancia al procesar el 
hua•o da coco, incluso •• estableció una f6brica da aceite, 
jabones y botonea, y aunque aún aubaiate, en la actualidad 
el número de paraonas dedicadas a la explotación de la copra 
as reducido. 

La industria camaronera ha tenido desde hace mucho tiempo 
una gran importancia económica, no sólo para el Estado de 
Campeche, sino para la República Mexicana, ya que se 
considera a la Sonda de Campeche como una de las a6• ricas 
del mundo en potencial camaronero. La explotación del 
camarón, conatituya an Ciudad del Carmen una de las 
principales actividades da la población, tanto hombres como 
aujarae trabajan en éata rama. Ello• en lea embarcaciones 
que aet6n equipadas especialmente para la captura del mismo 
y las mujeres en el pelado, desvenado y empacado de camarón 
en la• diferente• congeladora• construidas para el mejor 
desarrollo de ésta gran industria. 
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7.2 AGRICULTURA Y GAllADBRIA. 

En el Estado da campeche, la ar¡ricultura y la ganadería como 
actividades primaria• ae han,venido practicando ein planes 
adecuados, lo que ha originado un rezago an •atoa sectores. 
En la d•cada de loa 50'•• ee presentó una severa reducción 
en la agricultura y la ganadería, por lo que en los 60'•· 
el gobierno federal impuso planea de desarrollo 
agropecuario, ·no sólo para este estado, aino para varios 
aectorea de la Península de YucatAn. A partir de esa década, 
ae incrementó la producción de arroz en la región del Río 
candelaria y en zonas de riego aledaftaa, con una producción 
de 1.2 Ton/ha.1 ain ambarr¡o loa cultivos de frijol, no se 
han logrado mejorar y au producción no ea muy alta, se ha 
determinado un promedio de o.6 Ton/ha. de 1961 a 1975 (V 
Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1975). 

De acuerdo con el mismo censo, el maiz ocupa un 6rea 4 veces 
mayor que el arroz y au producción •• de 6. 3 Ton/ha. ; el 
rendimiento de loa frutales por hect4rea (aguacate, mango, 
pl6tano y· naranja), es de 6.7 Ton/ha. uno de los cultivos 
que ae mantiene con una producción constante es la cafta de 
azllcar, ya qua las condiciones de clima tropical de la 
región, aon la• adecuada• para au deaarrollo, au producción 
•• de 40 Ton/ha., eato a peaar de que el Area de producción 
para la cafta da azllcar ee ha reducido de 96 hectAreas en 
1960 a 15 hect•r•a• para 1975. 

Por otra parte la producción r¡anadera, eeglln el Anuario 
Eatad1etico de Campeche (1984), ee localiza entre el R1o 
Champotón y el R1o san Pedro, y para el afto 1984 las 
exietenciae 9anadara, av1cola y ap1cola fueron localizadas 
en una •rea aproximada de 800,000 hact6reaa: 

U1!Gll CANTIDAD ~ CAlfTIQAD 

Bovino: 212,312 Equino: 9,112 
Porcino: 27,2116 Ave., 223,830 
ovino• 1,!IH Colaenae: 32,584 
caprino: 1!10 
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7.3 8ILVICOLTURa. 

En el sector forestal para el afio de 1984 (Anuario 
Estadistico ••• ) , el Estado de Campeche contaba con las 
•iquientes reservas: 

SUPERFICIE FOftESTAL BN 
HECTAREAS 

Arbolada: 
Arbustiva: 
Hidrófila: 
Perturbada: 

Total••• 

775,027 
11,390 
85,423 

871,840 

SUPERFICIE ARBOLADA EN 
HECTl\REAS 

Alta: 
Mediana: 
Baja: 

296 
670,856 
103,875 

775,027 

APBQVECUAMIENTQ DE FQRESTALES NO MADERABLES: 
22 toneladas 3,736 millones de pesos 

PORESTAI.ES lfADlftABLJ!!S A$E1!1!ADOS; 
41,113 tonelada• 99,354 millones de pesos 

A•erradero Sierra de Banda 
A•erradero Sierra circular 
P6brica Chepa• Fina• 

CAPACIDAD Dll\RIA; 

Inatalado Aproyecbada 
330 179 
267 30 

30 20 

El principal problema en la actividad forestal es la tala 
inmoderada que se ha venido realizando en el Estado de 
campeche deade tiempo• colonialea, con el fin de obtener 
madera• precio••• que aon cotizadas a precios muy altos en 
el mercado internacional, tales coao: cedro, caoba, 
cericote, chicll6n y otras. La explotación forestal ae 
realha de manera inadecuada, ya que no ae est6 dando el 
periodo necesario para el crecimiento de Arboles juveniles, 
ni •• realizan pr6cticaa de protección de las 6reas de 
desmote para su reforeetación natural o inducida, sino que 
la• 6rea• desforestada• son ocupadas para la agricultura o 
•imple•ente •on abandonada, lo que trae como consecuencia 
una erosión acelerada da loa aueloa, p6rdida de humedad y 
elevación de la salinidad. 

En 1960 el 6rea de influencia de la Laguna de Términos, que 
comprende loa municipios de Palizada y El carmen, contaba 
con 681,366 hectAreas forestales, para el año de 1970, sólo 
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babia 197, 097 hectáreas, lo que representa casi el 70\ menos 
de ese recurso. 

7 • 4 Pll'l'ROLl!O. 

Al iniciarse la década de los 70 1 s, la economía 
internacional entraba en una etapa de recesión, factor que 
tambilln afecta fuertemente a Mllxico. Despulls del problema 
del 1 68 el Estado.Mexicano padece una ola de desprestigio 
y por consiguiente •• ve atectado en sus tinanzas. Es 
entoncas' cuando se decide establecer un proqrama que prevea 
elevar la producción agrícola • industrial, pero promueve 
principalmente una política comercial basada en las 
exportaciones, . de entre las cuales el principal producto 
seria el. petróleo. 

En esa dllcada, el Estado de campeche pasa a ser el segundo 
productor·de·petróleo en México, el ingreso de esta nueva 
cultura petrolifera, fue un factor que vino a cambiar 
profundamente la organización de ciudades · como la del 
carmen, afectando au11 tradicionea, coheaidn y economia. La 
plataforma continental contigua a Campeche, se vió ocupada 
en pocos aftas por pozos y plataforma• marinas. Desde luego 
•• importante considerar que las exploraciones petroleras 
en la región •• hicieron con tllcnicas inadecuadas que fueron 
en contra de la protección ecológica de la región. 

El petrólao como producto contaainante representa un peligro 
latente para la• diferentes especies marinas que habitan la 
región, cerca de la Sonda de campeche se ubican algunos 
pozo• petroleros, lo que representa un riesgo en potencia 
para. otro de loa principal•• productos generador de 
importantes divisas como ha sido el camarón, y si bien desde 
el punto de vista eatratllqico-poUtico, el petróleo es 
importante para Kllxico, taabilln debe serlo la gran 
productividad de espacies marinas, que existen en la zona 
y que son susceptibles de explotaras y producir no sólo 
benaficio• económicos y alimenticios a la región, sino 
tallbilln a otras entidad••· 

7.5 PBICA. 

En la actividad pesquera, Hllxico tiena un gran potencial en 
sus extensos litorales, para efectos de estudios ·sobre 
planeación y explotación, la secretaria de Pesca ha dividido 
en cinco regiones loa litoral•• del paia1 el Estado de 
campeche •• localiza en la Región IV o Región Golfo caribe. 
La participación de Campeche en el sector pesquero del pais 
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es muy importante, an loa próximos cuadros ae pueden 
observar las aspectos a4• relevante• en ••t• renglón como 
son: Volumen da Producción, 'Recurso• Fiaicos, Volumen de 
Captura, Infra-astructura, Flota Pesquera y Participación 
en el P.I.B. da M'6xico. ' · 

YOLVlllK DI llODVCQIOJ! UIOUID AIRJAL U CJUlllCRI. llGUll 
1111011 •• Clt.t71 TOllLaQAI>. <Anuario Eat •.• 1984). 

camarón 
Pejalagarto 
Mojarra rio 
cazón 
Robalo 
Sierra 
Corvina 
&agra 
Tiburón 
Alaaja c/c 
Manjlla 
Pulpo 
Raya 
Mojarra bca. 
Ostión e/e 
Jaiba · 
Jlobo 
Jurel 
Mojara pta. 
Hicotea río 
Pargo 
Guabina 
Poatha 
Mojarra Tanl 
Pochitoqua 
da r1o 
Mojarra Pal. 
Chacchi 
Mojarra cta. 
Guao da r1o 
carito 
Bandera 

14, 318.9 
6,055.9 
5,046.3 
3,931.3 
3,850.4 
3,223.5 
2,693.5 
2,658.9 
2,502.e 
2,502.8 
2,242.1 
2,215.0 
1,966.9 
1,761.1 
1,755.0 
1.712.4 
1,640.0 
1,638.6 
1,500.3 
1,412.3 
1,396.8 
1,269.1 
1,262.2 
1,238.3 

1,125.0 
1,048.0 
1,035.2 

939,7 
135,4 
792.2 
777.4 

17.0 
7.1 
6.6 
4.7 
4.6 
3.8 
3.2 
3.1 
3.0 
2.7 
2.7 
2.6 
2.3 
2.1 
2.1 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.7 
1.7 
1.5 
1.5 
1.5 

1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.0 
Q,9 
0.9 
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Chama 729.3 
Cojinuda 718.1 
Araado 663.3 
Eamadragal 464. 6 
Caracol 426.1 
Chopa 368.6 
Palometa 366.0 
Huachin. 350.4 
Bola 348.1 
Chocha 341.4 
Liaa 324.6 
Rubia 312.3 
Bonito 294.2 
corcobado 292.9 
Calamar 266.5 
Gata 255.6 
Labrancha 216.3 
Sargo 138.7 
Cangrejo 131.8 
Coruco 126.0 
Taabor 124.1 
PAmpano 111.7 
cananas 105.9 
Gallineta 97.3 
llaro 95.4 
Tortuga 
da R1o 96.0 
Picuda 90.9 
llacabil 69.0 
Boquinata 54.9 
Villajaiba 49.6 
Otra• 339.0 

0.9 
0.9 
o.e 
0,6 
o.s 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
Q.4 
0.4 
Q.3 
0.3 
Q.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
Q.4 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

No omr 
BlBUO'fECA 

uo11B10• rr11eoa p1 r.o• ICMI• 111xrcuos. POR asazon: x 
llTIQAP FIDllATI!JI. 

Plataforma 
Continental 

Región y entidod Litoral en Km· Km 

Total pa1a 11,592 •. 77 357,795 
R, I Pacifico N 6,108,60 85,899 
R, II Pacifico s 2,366.46 37,201 
R. III Golfo N 1,202,86 62,217 
R. IV Golfo 
caribe 1,914.85 172,478 

Mar 
Territorial 

Km2• 

231. 813 
119' 709 

44,231 
22,694 

30,679 

* Se conaideran en ••te total 14,500 Km2 de islas. 
(SEPESCA, 1984) 

DIHOIIllLIDN> DIL QCDUQ lllOUIRQ IK l\GUl\B 111\RI!fl\S Y 
IUIJMIIMr IOB UaIOK X PIBQQIRil\ TIIO. IMilH de 
t;on1l1411>.• 

PESQUERJAS TIPQ TQTAL NACIONAL GOLFO Cl\RIBE 

hl4qlg911 

H7.t 

175.0 

-·~ 1,676,0 100.0 
(Sardina-anchoveta, mocarala, chorrito, soury, lacha) 

-~ 306,0 
(Atune•, barrilete, picudo) 

55,0 

- CQ•t•ro• 193.o 20.0 
(Sierra, li•a, baqre•, jurel, esmedreqal, peto), 

111atr••le11 . 1,074.o 364.o 
(Parqo, huachinango, aero, ronco, corvina, trucha, sargos, 
aojarront•, fauna de acompañamiento, cabrilla, rocote, 
baquata, lenquado, merluza, bacalao, negro, tiburón y 
cazón), 

cru1Uqwo1j 472,7 40,0 
(Camarón, jaiba, lanqo1taa, lanqoatilla, canqrejo moro). 
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Noluwaow1 311.3 51.9 
(Pulpo, calamar, almeja, caracol y abulón). 

Nwwopwl4qioow 1,900.0 

Bqwtalww 403.0 3.0 
(Algas y sargazos). 

* Secretaria de Pesca. INP, 1984. 

:m1dlllll• 11• lía Q.ABDI •• 111g :!llQ lllB Ulllml 1 IUllW! 
Dlll!lATID1 u 1:111 • • 
Bl91RD Y •D~IG1t alg HU AIR HH 111!! HHali!! HH 
'l'otal Maaional 1,071.147 1,u4.1•2 1,211,••• 1,357.000 

GOLFO CARIBE 130,295 157,139 146,790 138,645 
CAMPECHE 65,741 85,507 72,279 67,325 

* Secretaria de Pesca. INP, 1987. 

IQPIDUL QIOlll!IUI. DQIQDL IOll ug¡o• 1 HTllW! DIDUTID 
.lll.L......! 

lllla ••• 
•1antaa 

•eal•n Y ••\lt1t pp•raa•g 
'l'otal Maoional 

GOLFO CAR:IBE 
CAMPECHE 

3H 

91 
40 

capaai«•• 
inatala«a .. teria 
fClpll!!!H ldlul 

940.3 

43.l 
28.5 

717,475 

45,467 
16,111 

* Secretaria de Pesca. INP, 1987). 
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PJIJ!'HCIQCIOB pi L!I CAi& y PISCA IN IL PBQDUCTO Il!T!!lRl!O 
IJlt!TO QIL llC'JOB PBI!WIIO. IQR RHIO!f Y INTIDJ\Q l'IDIRl\TIVJI, 
1110. 1Mi11on•• d• p••a• qqrrl•ntea>. • 

Producto P.I.B Caza Part.relativa 
Región y Interno sector y caza/pesca 
~ ~ Primario ~ se::. PriJrario 

•/ 
Total Pais 4,276,490.4 357,131,l 11,611.l 3.25 
G-CARIBE 256,017.4 17,027.6 3,177.5 18.66 
CAMPECHE 20,379.8 5,321.5 2,203.5 41.41 

•/ Incluye el P.I.B. correspondiente a las aguas 
territoriales, que ea de 14,526.~ millones de pesos. 

* Sistema de CUen~a• Nacionales de México, INEGI-SPP, 
1985. 
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La tr.dicidn al'-taria - 116xico aa ha -trado en la 
a9rioultura y 1• 9U1Mer1a, por lo qua .. to. reJ19lonea han 
contado aon un mpoyo atsta.Ati- - todoa ••ntidoaa econdllico, 
tecnol4'11ico, ata., pazo la 11J1paN1i6n y •l apoyo an la puca no 
ha aido dal todo aatlafeotorla, ya qua ai bi- an loa Anuario• . 
de .._ - IMlbla da .._to - la captura, crechianto de la 
flota pe8CplN'a y deaarrollo da infrautructura portuaria con 
-yor capacidad de r.cepci6n, proceeaaianto y diatribuci6n, haata 
ahora no - aprecia ... eficacia. 

De oualt111i•r -· .. fundallanta1· -naidarar qua •i bien loa 
planea da daaarrollo paaquezo aon opthiataa, •• nacaaario bacar 
una ravlaldn, -ldarando que no a6lo aa trata de ha-r plan•• 
para eJiplotar al reCIUZ90, alno d• - y oua;i. .. la -jor for1111 
da explotarlo. bi~ diwanldad de factora. cau• afectan • la 
fauna -rlna, - _, uao lnaprapiado de ~ca• con rada• 
qua capturan a la poblaal6n ... paquaaa, captura an la •poca da 
vade, eJiplotaoi6n lrraal-1 para conatmo da aubaiatancia de 
·••pacl- que uUn ~ a deaaparecar, •l .iiuao por parte 
da pucadoree, y cooparatlna, la falta da control eficaz por 
parta de l.. autoridadea, la -taalnaoi6n axceaiva por avua• 

· raaldual•, aont.alnacl6n por daaacboa tdlricoa, c:ontaminacidn por 
hid~ e- auoadi6 - •1 d•rr._ d•l Poao J:XTOC-1), y 
ad_.• da todoa útoa factora., loa propio• da loa aabient•• 
1119UMree. 

La r.a.- de ~ no ..U axanta de ninvuno d• loa ri•avo• 
antariona, ya que atando .una aona da alta productividad 
paac¡uera, -i•ta un aJNao an la eJiplotacidn da lH dlfarent•• 
upaci• que 1• baldtan, ya ... tellporal, parmananta u 
oca•i-1~, -· - al caao da lH tortUtJH jicotea y 
pocbitoqua y •1 pajalavarto. Actual-ta pod- var an alpnoa 
-rcadoa da la Ciudad da IMJrico, como aa •i'llU• c-rcializando 
con loa b-, la carne y la concha da alfJWla• da •n• aapsciea, 
•in qua baya vui- puada datanllr - abuso. 

J:vual que al reato da lu llllJllM• coataru, la da 'Hrainoa •• un 
ana da . ..._ y crianaa pan divaraaa poblaoi- de ~·· paro 
.actual-ta aa ~ involucrada an prcbl-• de alta 
contuinacl6n, ya ... por bldrocarburoa or19inada por la cercan1a 
de platafor.aa · petrolera• y la ducar.,a por parta da 
auarcacl- qua 1• utlliaan ccmo puarto, o la contaainac16n 
provocada por la poblac16n h-na qua habita la iala, entre 
otroa, aituac16n cau• tarda o ta11prano raaultara perjudicial para 
la• divaraaa poblaclonu fauntetioaa. 

••t• illlpacto .. ob-rv• - al9Uft8• araaa da la la'llUfta, donde la 
oontuinaci6n ha alterado total-nta la• caracter1•t1caa 
ori9ina1u. como eja.ploa tan- al rastro o lo• lu9ar•• de 
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d•••IJll9 de ·ciUdad del C.EMR, 1¡11e - donde•• concentre una 9ran 
cantidad d• hallitentea, y •uncue -ucboe de ello• •6lo utilicen 
1• i•l• - paeo becia l•• pleteforu• petrolera•, tambHn 
contribuyen en •1 deterioro del ldgar. Z- de•ecllo• pHetico•, 
que genaralMnte n lll»ican en la• orilla• de ~roe '11 litoral••• 
van •CU11111tndoea lene-te '11 oon •1 tielll'O i..,..Sir&n el pa•o d• 
la lus, lo que ori9inara una d1 .. inuci6n.en la foto•inte•i• '11 el 
conubido roep.t.iento del -.ailibrio eco16gico. 

Por •u condicione• tento fiaiogr&fica• c090 qu1aico-biol6gic••• 
la Laguna de Mraino• u un hallitat de qran iaportancia para lo• 
caaarone•, 1- cual•• efeotllan eu ciclo reproductivo en sona• da 
la plataforu continental• l•• l•rv•• lluecan eu aliMnto y 
proteooi6n en la co•te donde ayudad•• por la• corriente• da aarea 
penetran a la Laguna. Lo• caaaronee en etapa• po•tlarvari•• y 
juvenilu encuentran la• condicione• eco16gica• favorable• pera 
•u crec.t.iento, en el ••tad1o juvenil cuando han elcansado la 
etapa critica de d-rrollo, -ivr•n hacia •1 .. r y llegan a l• 
Sonda d• CUipecbe, donde •on capturado., •i •• que no •on 
atrapadoe antes. 

11\lcbo• de lo• trabajo• realiaedo• 80br• l• Laquna d• Mraino• dan 
recoMndacione. pare •1 -:10 de poblecion••• •in embargo •lhl 
no •• han inatitu1do progr-• •feótivo• que •••n re•petado• por 
1• poblaci6n, para ayudar a la conaervaci6n de ••t• •iet• .. 
laqunar tan !aportan~ que vi- a nr un reequrdo de recuraoa 
pe•qu•roe d• alta potencialidad, no explotado adeouad ... nte. 

Cabe -ionar que la inforuci6n que aqu1 •• •ite,, trata d• 
tener una hportanoi• 9ecbiol6gi°' ya que aporta alqunoa dato• 
80bre coeo auaantar la ecbrevivencia de loe pece• al eli•inar en 
loe prheroe utadio• de vida (etapa iotioplanct6nica), lo• 
factoru que produoen alta• teaa• de aortalidad, y controlando 
a lo• predadoru que en aucba• ocHione• afectan el creciai•nto 
d• la• poblaci- del .. r o aoutcola•. Y d•ed• luego, •• ••pera 
que ••ta• conaideracione• eean un ainllaculo 9rano de arena ú•, 
para darle la hportanoia que Mrec• a la coneervaci6n y 
explotaci6n racional d•l entomo geogr&fico de la Laguna d• 
Mrainoe. · 
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