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RESUMEN 

En el presente estudio se analizan la composición y 

abundancia de larvas de las familias Eleotridae y Gobiidae asi 

como las relaciones con factores ambientales y diversidad en seis 

sistemas estuarino-lagunares del estado de Veracruz y para la 

especie más abundante, Dormitator maculatus, se determinaron los 

tipos alimenticios y crecimiento. Se identificaron ocho especies, 

cinco de la familia Gobiidae y tres de la Eleotridae, siendo las 

más abundantes, Dormitator maculatus y Gobi_gpellus boleQ_s_Ql!l_ª con 

el 95.06%. Por temporadas climáticas, "nortes" en general fue el 

más abundante con el 50.59%, siguiendo lluvias con el 39.11% y por 

último secas con el 10.28%. Por sistemas, el estuario de Casitas 

presentó el mayor número de organismos, y junto con las lagunas de 

Buen Pais-Camaronera fueron las de mayor riqueza de especies. En 

cuanto a la diversidad, la laguna de Mandinga registró el valor 

más alto, motivado por una menor dominancia de las especies. La 

variación en la abundancia y riqueza especifica de cada sistema, 

estuvo en función de su fisiografia, condiciones ambientales 

propias y la biologia de cada especie. El análisis realizado para 

D. maculatus demostró que a nivel larval es de hábitos bentófagos 

de anfipodos, ostrácodos y copépodos como dieta principal, con 

metabolismo elevado durante la temporada de secas, (k=-0.2782), 

máximas longitudes durante los nortes, (L -~ = 24.43) y con 

mortalidades elevadas (en promedio del 95%), caracteristicas de 

éstas fases. Se concluye que ambas familias a nivel larval, son 

representativas de la fauna lagunar-estuarina, con mayores 

abundancias en la temporada de nortes y especies dominantes como 

D. maculatus y G. bole_Q§oma, por lo menos en los seis sistemds 

estudiados. 



INTRODUCCION 

El estado de Veracruz cuenta con 700 km de extensi6n litoral, 

en ios cuales se alberga un gran número de sistemas 

estuarino-lagunares, que por sus características fisicoquímicas 

únicas aunadas a la alta productividad propician que sean 

ecosistemas ideales para la alimentación, protección, desove y 

desarrollo de diversos grupos (Flores-Coto y col. 1983), entre 

ellos peces, cuyas fases de huevo y larva constituyen el 

ictio~lancton .\ 
(De las familias ictioplanct6nicas reportadas en los sistemas, 

sobresalen por su abundancia las familias Gobiidae, Eleotridae y 

Microdesmidae, pertenecientes al orden Gobioidei el cual cuenta 

con 270 géneros y 2,000 especies en todo el mundo (Hoese, 1984 y 

Ruple, 1984). 

Los miembros de las dos primeras familias antes citadas son 

conocidos comunmente corno guavinas o naca, con importancia 

ecológica, ya que debido a su abundancia intervienen en mayor 

medida en las cadenas tróficas en los estuarios del Golfo de 

México (Za va la·, 1980). En el aspecto comercial solo de algunas 

especies en estadio adulto se utiliza su hueva, restringiéndose su 

consumo a nivel local alcanzando un alto precio en el mercado 

(Flores-Coto y Zavala, 1982). 

En estudios e investigaciones previos sobre distribución y 

abundancia del ictioplancton son frecuentes los problemas de 

identificación en las fases larvarias, acentuándose principalmente 

en éstas dos familias, debido a la falta de información o a que 

ésta se encuentra dispersa, por lo que en la mayoría de los casos 

los organismos son reportados a nivel de familia, a pesar de que 

ocupan los primeros lugares de abundancia relativa en casi todos 

los sistemas estuarinos y marinos estudiados. 



ANTECEDENTES 

En el Pais son diversos los trabajos que abordan el estudio 

de estuarios y lagunas costeras en el Golfo de México, los 

primeros como los de Villalobos y col. (1966) se enfocaron a 

características fisicoquimicas y dinámica hidrológica, pero no es 

hasta 1974 con las primeras publicaciones sobre plancton marino y 

costero que las investigaciones sobre el tema cobran mayor interés 

originando üna serie de programas y seminarios para el estudio de 

éstas comunidades y en particular del ictioplancton (Flores-Coto, 

y col. , 1983). 

Los primeros trabajos ictioplanctónicos fueron enfocados a la 

distribución y abundancia en los sistemas estuarinos del Golfo de 

México, entre ellos: Flores-Coto y Alvarez-Cadena, (1980); 

Méndez-Vargas, (1980); Barba y Sánchez, (1981); Cruz y Martinez, 

(1982); F.lores-Coto y Méndez-Vargas, (1982); Rocha, (1983); 

Ferreira y Acal, (1984) y Altamirano y col., (1985), pero éstos 

solo cltan a los organismos a nivel de familia, y algunos llegan a 

considerar algunas especies, pero para el caso de los góbidos y 

eleótridos se tiende a fusionarlos y son reportados como de la 

familia Gobiidae. Pocos son los trabajos que contemplan un estudio 

más profundo y especifico de éstas familias, como los de Zavala, 

(1980) y Flores-Coto y Zavala, (1982), quienes describen los 

huevoé", y larvas de QQ!'.Jl.LU.Ator maculatus indicando algunas 

diferencias con otras especies de las familias Gobiidae y 

Eleotridae para el sistema de Alvarado, Veracruz; los de Martinez, 

(1987) y Pacheco (1987) quienes tratan de la abundancia de algunas 

especies de la familia Gobiidae en los sistemas estuarinos de 

Sontecomapan y Tecolutla respectivamente. 
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OBJETIVOS 

Dado el escaso conocimiento que se tiene acerca de los 

primeros estadios de las especies pertenecientes a las familias 

Gobiidae y Eleotridae, el presente trabajo integra la información 

generada en seis sistemas estuarinos del estado de Veracruz 

(Tuxpam-Tampamachoco, Tecolutla, Casitas, Mandinga, Buen 

Pais-Camaronera y Sontecomapan) , para lo cual se plantearon los 

objetivos siguientes: 

l. Identificación de los géneros y especies en estadios 

larvales de las familias Gobi.idae y Eleotridae en seis sistemas 

estuarinos del estado de Veracruz. 

2. Proporcionar un listado faunistico de las especies 

identificadas por sistema. 

3. Determinar la distribución, abundancia, frecuencia de las 

especies y diversidad en los sistemas. 

4. Establecer las relaciones de los organismos con algunos 

factores ambientales. 

5. Contribuir al conocimiento de los tipos alimenticios y 

crecimiento de la especie dominante. 

6. Determinar la afinidad ecológica entre los sistemas 

estudiados de acuerdo a la presencia y abundancia de las especies 

encontradas. 
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AREA DE ESTUDIO 

(E1 estado de Veracruz se localiza al suroeste del Golfo de 

México, el cual se extiende desde los meridianos 92° 27' y 97º'48' 

de longitud oeste y los paralelos 18° 08' y 22° 12' de latitud 

norte (Fig. 1). 

~uenta con una superficie estuarino-lagunar de 116,000 

hectáreas que lo ubican en el segundo lugar de los estados del 

Golfo de México con mayor extención estuarina. Su vegetación 

tipica a lo largo de las costas de estos sistemas es de mangle 

principalmente (Rizophora mangle, Avicennia germinans, 

J_,_2._gQD.f:.llla_r ia racerno?-ª y ConocaxE!.1!.§ erectus entre otras) y la de 

pastos marinos (Ruppiq sp.) (Contreras, 1988). 

Por su clima, en el estado se definen tres temporadas 

principales a lo largo del aDo, que son: Secas, de abril a junio, 

donde se registran elevadas temperaturas y disminución de la 

precipitación¡ Lluvias, de julio a septiembre, donde se presentan 

los vientos alisios del hemisferio norte aumentando tanto la 

precipi tac ion pluvial corno la temperatura; Nortes, de octubre a 

marzo , donde surgen los llamados "nortes", que son masas de aire 

polar continental del norte de Canadá y Estados Unidos, que al 

chocar con las masas de aire cálido del Golfo de México ocasionan 

perturbaciones atmosféricas, incrementándose las precipitaciones 

asi como la disminución de temperatura en las zonas expuestas a 

éste fenómeno (Pacheco, 1987). 

Los sistemas estuarino-lagunares del estado de Veracruz que 

sirvieron como base al presente estudio fueron los siguientes de 

norte a sur: 

'luxpam-Tampamachoco. - El estuario se localiza al norte del 

estado, entre lo~; paralelos 20° 18' y 21 ° 05' de latitud norte y 

los meridianos 97° 22' y 97°44' de longitud oeste. El clima de la 

región es Aw" (e), que corresponde a un tipo cálido húmedo con 

fuertes lluvias en verano y seco en invierno, modificándose solo 

por los fuertes vientos del norte (Garcia, 1970). La laguna cuenta 

con dos canales, el nuevo y el viejo, que se enlazan con la boca 
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de Barra Gal indo, con aproximadamente cuatro metros de 

profundidad. La comunicación con el mar es directa, pues la salida 

desemboca sobre el estuario Tuxpam que se localiza a dos 

kilómetros de distancia. Este sistema tiene un área aproximada de 

1,500 ha. y una profundidad de un metro y medio; el sustrato 

caracteristico es de tipo limo-arcilloso; no cuenta con aportes de 

otros rios secundarios, destacando unicamente el Tuxpam y el 

estero Jel Corral que se localiza al noroeste frente a la Barra 

Galindo, lo que le confiere al sistema cierta influencia marina 

(Contreras, 1988) (Fig. 2). 

Tecolutla.- El estuario se ubica al norte del estado, entre 

los paralelos 20° 27' y 20º29• de latitud norte y los meridianos 

97° 00' y 97 ° 04' de longitud oeste. El clima es de típo Am(f J (e) 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, temperatura media anua) de 

25.8°c y una precipitación anual superior de 1,700 mm (García, 

1970). El principal afluente de agua dulce es el rio Tecolutla, el 

cual se divide en dos ramales antes de desembocar al Golfo de 

México, conocidos como el estero el Negro y estero Larios; en el 

primero de ellos se presenta una segunda ramificación denominada 

estero Silvefta. El suelo se conforma por el arrastre de sedimentos 

de las sierras adyacentes formando una llanura aluvial (Contrcras, 

1988) (Fig. 3). 

Casitas. - Este estuario forma parte de la cuenca del rio 

Nautla, en la planicie costera nororiental, al este de la sierra 

Madre Oriental; se localiza en la parte central del estado, entre 

los paralelos 20° 06' y 20°15', de latitud norte y los meridianos 

96° 00' y 97 ° 00' de longitud oeste. El clima es Aw2 (e) cálido 

hQmedo con lluvias en verano, la precipitación anual es superior a 

los 1,700 mm (Garcia, 1970). Desembocan al sistema el estero Dulce 

y los rios denominados Tres Encinos, además de la vegetdción 

tipica se presentan palmeras y halófitas (SARH-ENCB. 1977) (Fig. 

4). 

Mandinga.- La laguna se localiza a 18 km. al sur del puerto 

de Veracruz, entre los paralelos 19° 00' y 19° 06' de latitud 

norte y los meridianos 96° 02' 'f 96 ° 06' de longitud oeste. F.1 

clima es de tipo Aw2(W) (i) (G:uda, 1970), siendo el más cálido de 
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los cálidos subhúmedos, con 

cuya temperatura promedio 

lluvias en verano e invierno 

anual es mayor de 22°c 

seco, 

y la 

precipitación alcanza los 1, 500 mm. Este sistema consta de tres 

lagunas: Mandinga de 20 kilómetros cuadrados, la Redonda de cuatro 

kilómetros cuadrados y la Larga de solo un kilómetro cuadrado; 

ésta última forma un canal de intercomunicación permanente con el 

r1o Jamapa, que se encuentra a 300 metros de su desembocadura con 

el mar. La vegetación presente es la t1pica, excepto en la parte 

sur de la laguna la Redonda y en el suroeste de Mandinga cuyos 

bordes estan ocupados por gram1neas (Contreras, 1988) (Fig. 5). 

Buen Pais-Camaronera. - El sistema lo forman las lagunas de 

Buen Pais, Camaronera y Al varado, que se ubican en las llanuras 

costeras del Golfo de México a 63 km al sureste del puerto de 

Veracruz, entre los paralelos 10° 43' y 18 ° 52' de latitud norte y 

los meridianos 95° 42' y 95 ° 57' de longitud oeste. El clima es 

Aw"2 ( i) {Garcia, 1970), cálido con lluvias en verano. Entre los 

rios que vierten sus aguas al sistema se encuentran el Papaloapan, 

el Acula, el Camarón y el Blanco. 

El sistema total tiene una longitud aproximada de 27 km, 

donde la laguna de Alvarado se comunica al mar con la boca de 

Alvarado por sb parte norte y hacia el noroeste con la laguna de 

Buen País, que se continua con la laguna Camaronera a través de un 

estrecho canal, que no excede los cinco kilómetros, contando con 

un canal artificial que se comunica con el mar. Además de la 

vegetación característica se presentan halófitas, palmas y árboles 

medianos (SARH-ENCB, 1977; Contreras, 1988) (Fig. 6). 

Sontecomapan.- La laguna se encuentra al sureste del estado, 

en el municipio de Catemaco, entre los paralelos isº 43' y 18 ° 

52'de latitud norte y los meridianos 95° 00' y 95°02 1 de longitud 

oeste. su clima es Am(f) (i) cálido húmedo con lluvias todo el año 

(Garcia, 1970). La temperatura media anual es de 24°C con 

precipitación media anual de 2, 500 mm. La laguna se alimenta de 

varios rios y arroyos corno: la Palma, Coscoapan, el Viejo, el 

Sábalo, entre otros. La profundidad promedio del sistema es de 1.5 

m con una superficie de 891 ha y se comunica permanentemente con 

el mar en la parte noreste (Conteras, 1988) (Fig. 7). 

11 
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METODOLOGIA 

El material bológico asi como los parámetros ambientales 

fueron obtenidos por el personal del proyecto de ictioplancton en 

sistemas estuarinos del estado de Veracruz, realizado en el 

laboratorio de Ecología y Biologías de Campo de la E.N.E.P., 

Iztacala, a partir del afio de 1979 hasta 1989, muestreándose los 

sistemas de la siguiente manera: 

Tuxpam-Tampamachoco.- Muestreos cada 40 di.as de abril de 1980 

a marzo de 1981, en 16 estaciones de muestreo. 

Tecolutla.- Muestreos mensuales a partir de octubre de 1981 a 

septiembre de 1982, en 12 estaciones de muestreo. 

Casitas.- Muestreos mensuales a partir de octubre de 1981 a 

septiembre de 1982, en 10 estaciones de muestreo. 

Mandinga.- Muestreos mensuales a partir de octubrto; de 1979 a 

septiembre de 1980 y de octubre 1982 a septiembre 1983, en 16 

estaciones de muestreo. 

Buen País-Camaronera.- Muestreos cada 40 dias de junio de 

1988 a noviembre de 1989, en 10 estaciones de muestreo. Se 

adicionó al muestreo, la realización de ciclos de 24 horas en la 

boca artificial de la laguna Camaronera desde agosto de 1988 a 

noviembre de 1989, con una periodicidad en la toma de muestras de 

cada dos horas. 

Sontecomapan. - Muestreos mensuales a partir de octubre de 

1980 a septiembre de 1981, en 16 estaciones de muestreo. 

l r.· 
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METODOLOGIA DE CAMPO 

En cada sistema se utilizó una lancha de fibra de vidrio con 

motor fuera de borda de 40 Hp., registrándose por estación el 

oxígeno disuelto, utilizando el método de Winckler (Carpenter, 

1965 en Strickland y Parsons, 1972) y la salinidad se registró con 

un refractómetro de lectura directa con graduaciones del O a 160~00 
modelo 11.merican Optical, excepto Buen País-camaronera donde se 

utilizó un oximetro modelo YSI-518 y un salinómetro YSI-33; la 

temperatura en todos los casos se registró con un termómetro de 

cubeta marca Taylor con escala de o a 5o0c. 

El material biológico fue colectado con arrastres 

horizontales de cinco minutos utilizando una red cónica de 

abertura de malla de 125 micras y 1.50 m de longitud, ademAs de 

éste tipo de red, en Sontecomapan se usó bongo de 250 micras y 

1. 50 m de. largo; patines de 300 micras de abertura de malla y 

1.50 m de longitud; en Buen País-Camaronera una renfro de 500 

micras y 2.0 m de largo. 

El material fue colocado en frascos de un litro de capacidad 

y fijados con formol al 4% etiquetándose con los datos 

correspondientes de cada estación y sistema. 

ME'I'ODOLOGIA DE LABORATORIO. 

El trabajo consist.i.6 en la separación, identificación y 

cuantificación de los organismos pertenecientes a las familias 

Gobiidae y Eleotridae (por sistema-mes-estación), siendo colocados 

en frascos viales debidamente etiquetados, utilizando para ello un 

microscópio estereoscópico modelo Carl-Zeiss. 

Para la identificación taxonómica se consideró aspectos 

morfométricos y mer1sticos basados en: Bohlke y Robins, 1968; 

Lipson y Moran, 1974; Ronald, 1978; Hoese 1984; Ruple, 1984; 

Robins y col., 1986 y principalmente en los de Cruz y Rodríguez 

1991 a y b; y apoyados en técnicas de transparentación y tinción 

con tripsina, rojo de alizarina y azul de alciano (Snyder, 1983 y 
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1989) . 

A la especie más abundante se le midió la longitud estandar 

con un ocular micrométrico marca Carl-Zeiss, extrayéndole el 

tracto digestivo para el análisis del contenido estomacal, el cual 

fue identificado al nivel taxonómico permisible utilizando un 

microscopio óptico, modelo Carl-Zeiss. Los tipos alimenticios 

fueron contados para la obtención del perfil alimenticio (Prejs y 

Colomine, 1981). 

Las abundancias 

estandarizadas en 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 

de cada 

porcentajes 

una 

y 

de las 

agrupados 

especies fueron 

por temporadas 

climáticas para cada sistema. Con los parámetros fisicoquímicos se 

obtuvieron promedios por temporada climática de cada sistema, y de 

todos los sistemas en general. 

Para la obtención de los parámetros ecológicos se utilizó el 

programa ANACOM version 3.0 desarrollado por de la Cruz A. G. en 

una computadora P.C. Printaforrn con disco duro, con el cual se 

calculó: 

Diversidad para todos los sistemas y temporadas climáticas, 

con el indice de Shannon (Shannon and Weaver, 1963) basado en la 

teoria de la información y cuyo principal objetivo es medir la 

complejidad e interacciones de un sistema, recomendado para 

comunidades con alta dominancia y se expresa: 

Donde: 

s 
H= -~ (Ni/N) (ln Ni/N) 

i~ 

S = Nümero de especies. 

Ni = Número de individuos de la especie i. 

N = Nümero total de individuos 

El indice de dominancia utilizado fue el Simpson (1949), que 

indica el grado en que el dominio está concentrado en una o varias 

especies; se expresa mediante un indice de predominio aproximado, 
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que suma la importancia de cada especie en relación a la comunidad 

conjunta, siendo su fórmula: 

Donde: 
c =I (ni/N)

2 

ni = Valor de importancia de cada especie (No. de 

individuos). 

N Total de valores de importancia. 

Con el fin de resumir información asi como el de establecer 

agrupaciones posibles entre las temporadas climáticas y los 

sistemas, se aplicaron técnicas multivariadas de clasificación y 

ordenación. 

Para la clasificación se usó el indice de Jaccard, el cual 

asocia de manera cualitativa una serie de datos politéticos para 

la integración de grupos; éste indice se aplicó para las 

temporadas climáticas de cada sistema, asi como para todos los 

sistemas en general, siendo su formula: 

Donde: 

CCJ = ____ C _______ _ 

Sl + S2 - C 

c = Número de especies entre las estaciones. 

Sl Número de especies de la estación l. 

S2 Número de especies de la estación 2. 

Se calculó la ordenación por métodos indirectos utilizando 

Promedios Rec1procos, el cual ayuda ~ conocer la variación en la 

composición de los organismos para cada sistema y por temporada 

climática en general. 

con el objeto de conocer aspectos biológicos de la especie 

más abundante se hicieron evaluaciones del crecimiento y tipos 

alimenticios por temporadas climáticas en los sistemas de casitas 

y Sontecomapan, pues el número de organismos colectados 

permitieron la validez significativa de estos parámetros. 

Se determinó la frecuencia de los organismos y utilizando el 

método de Cassie (1954) se fijaron las clases de edad; una vez 

lH 



obtenidas éstas, se determinó la longitud máxima por el método 

analitico de Ford-Walford, el cual consiste en realizar la 

regresión lineal de las longitudes promedio a un tiempo "t" con 

las longitudes promedio "L" a un tiempo (t + 1) (Bagenal, 1978). 

Analiticam'ente se presenta: 

igualando: 

por lo tanto: 

y x bisectriz. 

y= bx + a recta de crecimiento. 

x = bx + a 

x = --ª---- = Lmax. (Longitud máxima). 
1 -b 

Con la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy (1938) se 

determinó el crecimiento máximo individual a nivel larval. 

Donde: 
Lt = Lmax (1 - e-k(t-to~ 

Lt Longitud a la edad t. 

Lmax = Longitud máxima. 

K = Coeficiente catabólico o tasa metabólica. 

to = Edad teórica en la cual la long. es igual a o. 

Las constantes del modelo se obtuvieron al linealizar la 

ecuación anterior: 

L (Lmax - Lt)/ Lmax Kto - kt 

Donde: 

a = kto 

b k 

por lo tanto: 

to a/b 

Finalmente la mortalidad y la supervivencia fueron estimadas 

utilizando la estructura por edades en cada una de los temporadas 

climáticas mediante la ecuación de Ricker, 1975: 
Nt =No e-zt 
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Donde: 

z = Mortalidad 

y la supervivencia (S) es igual a: 

s -z e 
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RESULTADOS 

SISTEMATICA Y DISTRIBUCION 

En los sistemas estudiados, se colectaron 77,497 organismos, 

determinándose de las dos familias, siete géneros y ocho especies. 

SISTEMAS DEL EDO. DE VERACRUZ 

'º 60 
5o 
•o 
3o 
<o 
to 

El arreglo sistemático siguió el criterio de Robins y col 

( 1980 y 1986) para categorias genéricas, especificas y nombres 

comunes, y el criterio de Greenwood y col. ( 1966) para categor1as 

supragenéricas, siendo ésta la siguiente: 

Phylum ........ . .. Chordata 

Subphylum ........ vertebrata 
superclase ....... Gnathostomata 

Clase ............ Osteichthyes 

Subclase ......... Actinopterygii 

Orden ............ Perciformes 

Suborden ......... Gobioidei 
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Familia .......... Eleotridae 

Género ..••......• oormitator 

Endémico de América, representado por dos especies, una del 

Pacifico (lactifrons) y una del Atlántico (mqculatus). 

Especie ..•....... Dormitator maculatus (Bloch) 

Tlpico de sistemas estuarinos y marinos, se distribuye desde 

Carolina del Norte hasta Brasil. En estadio de flexión la vejiga 

natatoria es más amplia o conspicua que en el resto de las 

especies del grupo, su pigmentación es extensa; cuenta con un 

pedünculo caudal más largo que el de otros y la posición de la 

segunda aleta dorsal y la anal es casi paralela, conocido 

comunmente en español como naca. Se encontró en todos los sistemas 

estuarino-lagunares del estado de Veracruz. 

TOMADO DE CHUZ Y RODRIGUEZ, J99lb. lLUSTRACION 

DE UNO DE LOS ORGANISMOS COLECTADOS. 

Género ........... ggbiomon,_1~ 

Anfiamericano, contiene tres e~pec1es, una del Atlántico 

occidental tropical y dos en el Pacifico oriental tropic~l. 
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Especie .....•.... Gobiomorus dormitor (Lacépede) 

Tipico de sistemas marinos y estuarinos; se distribuye desde 

Florida hasta la Guyana Holandesa. Segunda aleta dorsal se 

encuentra por delante de la aleta anal, además en estadios de 

preflexión se manifiesta una linea pigmentada muy desarrollada, 

siendo su pigmentación amarillo olivaceo. Para el estado de 

Veracruz se localizó en todos los sistemas estudiados. ,----
~~··._r· .. ··,_1 

~=- .. 'í 
\ ' \ 

,;.:..,~~~~~~\~bj~~~Ei.C~ ............. lllliil 

TOM!IDCJ Dl:: CHU /, Y RODRIGUEZ, 19 9 lb. ILUSTRll.CION DE UNO 

DE LOS OHGANISMUS COLECTADOS. 

----·· ------------------
Género ........... Eleotris 

Género de distribución circuntropical, se halla representado 

en América por ci~co especies; tres penetran a las aguas 

continen·tale~ mexicanas. 

Especie .......... E_~§.º1.ris pisonis (Gmelin) 

Tipico de sistemas marinos y estuarinos; se distribuye desde 

carolina del Sur hasta Brasil. Los organismos son de cabeza 

<?longada y 

posflexión 

distribuyó 

Tecolutla. 

alta, el 

es más 

en todos 

patrón de pigmentación 

marcado que el de las 

los sistemas, excepto 

para los estadios de 

otras especies. Se 

en el estuario de 
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Familia .......... Gobiidae 

Género ........... Gobionellu_§ 

Existen tres especies en el Atlántico occidental, de las 

cuales dos se reportan en el presente estudio. 

Especie .......... QobionE.tl_lus poleosoma (Jordan & Gilbert) 

Típico de sistemas estuarinos y marinos¡ se distribuye desde 

Carolina del Norte hasta Campeche. En fase de flexión presenta 

pequeñas motas de pigmentación en la región ventral. Se registró 

en todos los sistemas estudiados. 

11. O mm. 
TOMADO DE CHUZ Y HODHlGUEi l 99lb. J1.U::>'1'1<ACIONES 

DE ALGUNOS UE LOS ORGANISMOS COLECTADOS 



Especie .......... Gobionellus hastatu§ (Girard) 

Típico de sistemas marinos¡ se distibuye desde Carolina del 

Norte hasta Brasil. Su cuerpo es elongado; la primera aleta dorsal 

presenta forma característica, además ya en estadio de posflexión 

presenta la aleta caudal con cromatóforos. Para el estado se 

localizó en todos los sistemas. 

TOMADO DE CRUZ Y RODRIGUEZ, 199lb. JLUSTR/\CION DE UNO DE 

LOS ORGANISMOS COLECTADOS. 

Género ..........• Evorth.odu§ 

Con tres o cuatro especies, se halla representado en nuestras 

aguas continentales por una forma de amplia distribución en el 

Atlántico occidental. 

Especie .......... Evorthodus lyric~§ (Girard) 

Típico de sistemas estuarinos y marinos; se distribuye desde 

iJ~hia Chesapeake hasta Surinam . A partir del e s tadio de posflexión 

,,, 11 su anatomía presenta una serie de pigmentos en la rer¡ ión 

vontral formando dos lineas paralelas desde la altura de los ojos 

' ": sta la base del pedúnculo Ci1udal. No se pres entó en el estuario 

1<' Tuxpam-Tampamachoco. 



TOMADO DE CRUZ Y RODRIGUEZ, 199lb. ILUSTRA

CIONES DE ALGUNOS DE LOS ORGANISMOS COLECTADOS. 

Género .....••.•.. Batbygobius 

Género circumtropical en cuanto a su distribución. 

Especie .......... Bathygobius sop~ (Valenciennens) 

Tipico de sistemas marinos; se distribuye en ambas costas del 

Atlántico, en el continente Americano va desde la Florida hasta el 

Brasil en salinidades elevadas. En estadios de flexión llegan a 
presentar pigmentos en la base de la aleta anal y en la parte 

final de la linea media casi a la altura del pedúnculo caudal. No 

se registró en Tuxpam-Tampamachoco y Mandinga. 
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Género ........... ~biosoma 

Contiene seis o siete especies en ambas costas de América, de 

las cuales dos han sido encontradas dentro de las aguas 

continentales de México. 

Especie .......... Gobiosoma bosci (Lacépede) 

Tipico de sistemas marinos; se distribuye desde Florida hasta 

Campeche. En posflexi6n presenta una mancha conspicua en la región 

ventral inmediatamente posterior a la aleta anal. Presente solo 

para los sistemas de Casitas y Buen Pais-Camaronera. 

TOMADO [JE CRUZ Y ROORIGUEZ, 1991b. ILllSTRACIO-

NES DE ALGUNOS DE LOS Ol<G.l\NISMOS COLECTADOS. 



OINAMICA AMBIENTAL 

Los parámetros f isicoquimicos en promedio para los sistemas 

mostraron cierta uniformidad, con un promedio global de oxigeno 

disuelto de 6.66 ppm y un intervalo de 5.05 en Buen Pais 

Camaronera a 9.88 ppm en Tecolutla. La temperatura fue el 

parámetro más estable con un promedio general de 24. 6°c y una 

oscilación de 24.2 en Mandinga a 25.2ºc en Tecolutla. La 

salinidad en promedio fue de 13.14~00, con una minima de 6.19 en 

Buen País-Camaronera y una máxima de 20. 74°/oo en 

Tuxpam-Tampamachoco (Tabla 1). 

Considerando los promedios generales, la mayor cantidad de 

oxigeno disuelto se presentó durante la temporada de nortes con 

7.98 ppm, siguiendo lluvias con 6.07 ppm y secas con 5.93 ppm; la 

salinidad presentó en secas el valor más alto con 18.02~00 y los 

menorQs en . lluvias y nortes con 11.49 y 9.9l~oo respectivamente; 

en tanto que las mayores temperaturas se presentaron en secas y 

lluvia s c on 26.1 y 25.7°c, mientras que nortes tuvo la menor, 

siendo ésta de 22.6°C (Tabla 2). 

Durante los nortes, Buen País-Camaronera fue el sistema con 

mayor contenido de oxigeno disuelto (17.45 ppm), mientras que 

Mand i.nga y Tecolutla fueron los más bajos (5.24 y 5.61 ppm). En 

Tuxpam-Tampamachoco fue donde se registró la mayor salinidad (16.0 
0;oo), siendo Mandinqa y Buen País-Camaronera los que tuvieron 

menores valores (6.0 y 6.63°/oo). La temperatura mtis baja se 

presentó en Mandinga ( 24. 1°c¡ y la mayor en Buen Pais-Camaronera 

(29.3°c) (Tabla 3). 

Durante las sec as, Mandinga y Tuxpam-Tampamachoco fueron los 

sistemas con mayor contenido de oxigeno (7.46 y 6.75 ppm), 

mientras que Tecolntla fue el más bajo (5.16 ppm). En salinidad el 

'lalor más elevado se registró en Tuxpam-Tampamachoco (26.oº;oo), 

en tanto que el más bajo en Buen País-Camaronera (7. 90°/oo). Las 

temperaturas más alta s correspondieron al sistema de Buen 

Pais-Camaronera (?9.0~), siendo menores las registradas en 

Tecolutla y Mandinga (24.5 y 24.7°c) (Tabla 3). 
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Durante la temporada de lluvias, Mandinga fue el sistema con 

mayor contenido de oxigeno (7.36 ppm), en tanto que Tecolutla tuvo 

el valor más bajo ( 4. 40 ppm} . La mayor salinidad se registró en 

Tuxpam-Tampamachoco ( 19 . J J 0¡ oo) , y la menor en Buen 

Pais-camaronera (4.05°/oo). Las temperaturas más elevadas 

correspondieron a Buen Pais-Camaronera (29.J°C), mientras que 

Mandinga y Tecolutla tuvieron las menores ( 21. 6 y 24. 9°c) (Tabla 

3). 
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PARAMETROS BIOLOGICOS. 

La familia más abundante resultó ser Eleotridae con 51, 952 

organismos (67 . 03%) con tres especies, mientras que la Gobiidae 

fue menos abundante con 25,545 organismos (32.96%) pero con el 

mayor número de especies, cinco. 

Las especies más abundantes fueron pormitator maculatus con 

64.46% y Gobionellus bol~osomª con 30.60%, correspondiendo las más 

bajas a Gobiosoma bosci con O. 10% y Bathygobius soporator con 

0.07% (Tabla 4). 

En el análisis por sistemas, el que registró la mayor 

abundancia relativa y uno de los de mayor riqueza específica fue 

Casitas con 26.62% y ocho especies; le siguió Sontecomapan con 

19 .11% y siete especies, Tuxpam-Tampamachoco presentó una 

abundancia relativa de 16.31% y cinco especies, que lo ubicó como 

uno de los sistemas con menor riqueza especifica; Buen 

Pa1s-Camai::onera con 16.11% y ocho especies fue el segundo sistema 

que presentó todas las especies identificadas; Mandinga con 12.95% 

y cinco especies fue el segundo sistema con menor riqueza 

especifica; y por último Tecolutla con 8.87% y siete especies 

(Tabla 4). 

o. rnaculatus y G. dormitor de la familia Eleotridae; G. 

boleosoma y E. lyricus de la familia Gobiidae se pueden considerar 

como de las especies más abundantes de los sistemas estudiados, no 

asi las demás especies, que además de tener menores abundancias, 

no se registraron en todos los sistemas (Tabla 4). 

Los valores de diversidad para los sistemas oscilaron de 0.09 

a 1.14 bits/ind, correspondiendo el mayor a Mandinga, con una 

equitatividad de 0.71 y dominancia de 0.61; en tanto que el menor 

se tuvo en Buen País-camaronera, con equitatividad de 0.04 y 

dominancia de 0.99 (Tabla 5). 
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TEMPORADAS CLIMATICAS. 

El comportamiento de las especies por temporadas climáticas, 

evidenció a nortes como el de mayor abundancia con 50.59%, 

siguiendo lluvias con 39 .11% y secas con el 10. 28%; durante las 

tres temporadas se presentaron las ocho especies, pero la mayor 

diversidad se registró en las lluvias con 0.91, le siguió secas 

con 0.90 y nortes con 0.65 bits/ind (Tabla 6). 

NORTES 

En la temporada de nortes las especies más abundantes fueron 

D. maculatu_§ con 81.59% y G. boleosoma con 13.49%, ambas especies 

representaron el 95. 08% de abundancia relativa; el resto de las 

especies fueron significativamente más bajos, siendo las de menor 

abundancia ,G. Q_osci con 0.11% y B. soporator con 0.005%. Cabe 

señalar que durante éste periodo además de ser dominante o. 
ma(°?_fil_il_t_\l~;, en general, la familia Eleotridae también lo fue (Tabla 

6). 

Los sistemas con una mayor abundancia relativa fueron: 

Casitas con 31.80% y seis especies, Sontecomapan con 21.63% y las 

mismas seis especies y el de menor abundancia fue Buen 

Pais-Camaronera con 0.83% pero con siete especies. B. soporator y 

G. QQ§s;;i solo se registraron en Buen Pais-Camaronera, las demás 

especies se registraron en un mayor nümero de lagunas (Tabla 7). 

La mayor diversidad se registró en Buen Pa1s-Camaronera con 

1.41 bits/ind., equitatividad de 0.72 y dominancia de 0.61; 

mientras que en Tuxpam-Tampamachoco con 0.41 fue el más bajo, con 

una equitatividad de 0.85 y dominancia de 0.94 (Tabla 7). 

SECAS 

Durante las secas las especies más abundantes fueron D. 

!llilClll<'i_tus con 58.35S, y G. boleosoma con 36.69%, las que tuvieron 

las menores abundancias fueron G. bosci con 0.001%, G. dormitor y 
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G. hastatu2 con 0.004%, y al igual que la temporada anterior, la 

familia Eleotridae fue la dominante (Tabla 8). 

El sistema con mayor abundancia fue Casitas con 40.14% y ocho 

especies, le siguió Tuxpam-Tampamachoco con 29.65% pero atribuible 

a la presencia única de G. boleosoma; en tanto que el de menor 

abundancia fue Tecolutla con 1.84% y cinco especies. D. maculatus 

y G. ctormi_tor fueron registradas en casi todos los sistemas, en 

cambio G. pos~~ se registró solo ocasionalmente en Casitas y Buen 

Pals-Camaronera (Tabla 8). 

El valor de diversidad más alto fue de 1.11 bits/ind., 

correspondiendo a Tecolutla, con equitatividad de 0.69 y 

dominancia de 0.35; mientras que el menor fue en Sontecomapan con 

0.26 bits/ind., equitatividad de 0.19 y dominancia de 0.82 y en 

Tuxpam-Tampamachoco solo se registró una sola especie (Tabla 8). 

LLUVIAS 

Durante el periodo de lluvias, cambió radicalmente el 

comportamiento, ya que G. boleosQJ!@ con 51.13% de abundancia 

relativa se convirtió en la especie más abundante y D. maculatus 

con 43.92% ocupó el segundo lugar; mientras que G. bosci con 0.07% 

y B. ª9.RQ~ator con 0.1% fueron las de menor abundancia. La 

abundancia de G • .!;Jg)<?osoma motivó que la familia más abundante 

fuera la Gobiidae, y no la Eleotridae como en los periodos 

anteriores (Tabla 9). 

El sistema con la mayor abundancia y riqueza de especies fue 

Buen Pais-Carnaronera con 39.41% y siete especies, le siguió 

Mandinga con 20.41% con cinco especies; siendo Tecolutla el de 

menor abundancia con 2.41% y cuatro especies; ningún sistema 

registró a todas las especies. D. maculatus y G. boleosorna fueron 

las más representativas al haberse registrado en todos los 

sistemas, B. soporator solo en Buen Pais-Camaronera y Sontecomapan 

y G. bo~_ci en Buen Pai.s-Camaronera, fueron las de menor registro 

('I'abla 9). 

El _valor de diversidad más alto se registró en la laguna de 

Mandinga con 1. 2 bits/ ind. y Buen País-Camaronera obtuvo el más 
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bajo con 0.04 bits/ind., inversamente la equitatividad y 
dominancia tuvieron el mismo comportamiento (Tabla 9). 



COMPOSICION ICTIOPLANCTONICA POR SISTEMAS 

ESTERO TUXPAM-TAMPAMACHOCO 

Se determinaron cinco especies en un total de 12,643 larvas 

(tres Eleotrídae y dos Gobiidae), siendo las especies con mayor 

abundancia relativa: Dormitator maculatus con 72.75% y Gobionelluª 

boleosoma con 23.44%; las menores fueron: Gobiomorus dormit_or y 

~onellus ~tus con 0.15% cada una (Fig. 8). La temporada 

que registró la mayor abundancia fue nortes con 65.41% y cinco 

especies identificadas y lluvias tuvo la menor con 15. 89% pero en 

una sola especie (Gobionellus boloesoma) (Fig. 9). 

El valor más alto de diversidad se obtuvo durante nortes con 

0.41 bits/ind. y el más bajo en lluvias con 0.40 bits/ind., secas 

por registrarse una especie (Gobionellus boleosoma) no tiene 

significado ecológico los valores de diversidad (Fig. 10). 

ESTERO TECOLUTLA 

Se determinaron siete especies (tres de Eleotridae y cuatro 

de Gobiidae), en un total de 6,877 larvas, la más abundante fue: 

Dormitator mªcu¡atus con 87.18% y las de menor abundancia 

~omorus dormitor con 0.36%, Eleotris ~..ni§. con 0.34% y 

Bathyqobius soporator con 0.01% (Fig. 8). Siendo los nortes donde 

se registró el mayor no.mero de organismos con 87. 20% y seis 

especies (Fig. 9). 

El registro de diversidad más alto fue durante las secas con 

1.11 bits/ind., lluvias con 0.67 bits/ind. y nortes 0.45 bits/ind 

(Fig. 10). 

ESTERO CASITAS 

Fue el sistema con mayor no.mero especies con ocho (tres de 

Eleot r ida e y cinco de Gobi ida e) , 

nuevamente las especies má s 

en un total de 20,637 larvas; 

abundantes fueron: 
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maculatl!§ con 84.85% y Gobionellus boleosoma con 11.23%, las 

especies menos abundantes fueron: Bathygobius soporator con 0.19% 

y GQbiosoma bosci con tan solo 0.009% (Fig. 8). Nuevamente nortes 

presentó la mayor abundancia con 60.47% organismos y seis especies 

(Fig. 9). 

La diversidad más alta se registró en secas 0.74 bits/ind. 
siguiendo nortes 0.55 bits/ind. y lluvias 0.41 bits/ind (Fig. 10). 

LAGUNA DE MANDINGA 

Se determinaron solo cinco especies (dos de Eleotridae y tres 

de Gobiidae) en 10, 04 o larvas, siendo Dormitator maculatus con 

53.41% y Gobionellq§ boleosoma con 30.98% las especies con mayor 

abundancia; mientras que Gobionel~ hastatus con 2.83% presentó 

la menor (Fig. 8). Lluvias fue donde se registró el numero más 

elevado de organismos con 61. 63%, asi como el mayor número de 

especies con cinco (Fig. 9). 

La diversidad durante la temporada de lluvias alcanzó los 

valores más elevados en comparación con los otros sistemas con 

1.20 bits/ind., le siguió nortes con 0.99 bits/ind. y finalmente 

secas con 0.92 bits/ind. (Fig. 10). 

LAGUNAS DE BUEN PAIS-CAMARONERA 

Fue el sequndo sistema con mayor número de especies, ocho, en 

un total de 12, 488 organismos, siendo el único lugar donde la 

mayor abundancia la registró Gopion~llY§. boleosoma con 96.29%, las 

demá~, especies tuviPron abundancias significativamente bajas, 

siendo las menores: J;lª!J1yg_obius soporator con O. 12%, Gobionellus 

hfil'J;._q1;us con 0.03% y El~_gtris pisonis con 0.01% (Fig. 8). Lluvias 

fue para éste sistema donde se registró la abundancia más alta con 

el 95.66%, y siete especies (Fig. 9). 

Los valores de diversidad fueron: nortes con 1.41 bits/ind., 

secas con 0.83 bits/ind. y lluvias con 0.04 bits/ind. (Fig. 10). 
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LAGUNA DE SONTECOMAPAN 

Se determinaron siete especies (tres de Eleotridae y cuatro 

de Gobiidae), en un total de 14,812 larvas, donde Dormitator 

maculatuª con 78.15% y Gobionellus bQleosoma con 20.03% fueron las 

especies dominantes; mientras que las de menor abundancia fueron: 

Gobionellus hastatus 0.12% y Bathygobius soporator 0.006\ (Fig. 8) 
y por temporada climática nuevamente nortes con 57. 28% y seis 

especies tuvo el mayor número de organismos (Fig. 9). 

La diversidad, presentó los siguientes valores: lluvias 0.66 
bits/ind., nortes 0.63 bits/ind. y secas con 0.26 bits/ind. (Fig. 

10). 
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ASPECTOS BIOLOGICOS DE D. maculatus 

La especie dominante de los sistemas lagunares y estuarinos 

fue .122.+.mitator J!ill.9ulatus, evaluándose su análisis trófico y 
crecimiento en los sistemas con mayor número de organismos, 

Casitas y Sontecomapan. 

ANALISIS TROFICO. 

Los análisis evidenciaron que los perfiles fueron semejantes 

a partir de la talla de 9. o mm para ambos sistemas, donde 

ant'ipodos, ostrácodos y copépodos son la dieta preferencial. En 

Casitas los items .:!.limenticios fueron: anfípodos con 46.19%, 

ostrác odos con 41.84% y copépodos con 9.23% y se identificaron en 

abundancia minirna: isópodos con l. 63%, huevos con l. 08% y algas 

as i c omo material particulado . 

fA'S'l5hf "l'JüJ 'l'/?Of1CrFliE' lJ. nwculatus EN CASITAS l 
1 

1 

1 

1 

l 
1 

1 

1 
1 

1 

l __ _ 

En Sontecomapan, 

4Q 
35 
"o 
"5 
2 o 
'o 
1 o 
~ 

1 

fueron dos los alimentos principales: 

anf1podos con 49.15% y ostrácodos con 37.71%, pero se presentó una 
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mayor variedad de tipos alimenticios en abundancias m1nimas: 
copépodos con 4.37%, gasterópodos con 2.69%, isópodos con 2.35%, 
huevos con 2.02%, zoeas con 1.01% y cumáceos con 0.67%, además de 
algas y material particulado. 

¡tfff>f/C-l'R7J'J'j[(Jf'JiXTbB D.-inacuTilus EN SONTECOMAPAN 
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1 

1 

L_ ___ _ 

.. o 
35 

"º <l s 
:! o 
l 11 
lo 
~ 

_J 
Las tallas de las larvas colectadas oscilaron de 7.0 a 19.9 

mm en Sontecomapan y en Casitas el intervalo fue menor de 7.0 a 
15.9 mm, evidenciándose que para ambos sistemas, los orqanismos 
con las mismas tallas presentaron semejanzas en la dieta 
alimenticia, pero con una preferencia de alimento de acuerdo al 
desarrollo ontogenético de las larvas; as!, orqanismos inferiores 
a 8.9 mm se identificó material particulado y esporádicamente la 
presencia de copépodos; tallas superiores a 9.0 mm prefirieron 

ostrácodos y anfípodos, y tallas superiores a 13.0 mm 
complementaron su perfil alimenticio con gasterópodos e isópodos. 
Esta <Jeneralidad se presentó en cada sistema y por temporada el 
comportamiento fue: 
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ESTUARIO DE CASITAS 

En secas los organismos registrados fueron de 7.0 a 15.9 mm y 

en general el alimento fue de anf1podos con 45.28%, ostrácodos con 
3 2 • O 7 % , copépodos con 18 . 8 6 % , huevos e isópodos con l. 8 8 % cada 
uno, algas y material particulado. Particularmente a los 

¡ ________ -- -- --- ------------------- - --- --------------------------~ 

Durante las lluvias se colectaron organismos en tallas de 8.0 
a 14.9 mm con una dieta general de: anf1podos con 46.55%, 
ostrácodos con 4 3. 10%, copépodos con 10. 34%, algas y material 

particulado. Tallas inferiores a 8.9 mm se encontró material 
particulado de origen calcáreo; tallas de 9.0 a 12.9 mm 
presentaron ostrácodcs (21} principalmente, siguiéndole en menor 
cantidad copépodos (5) y anf1podos (3), y los de tallas superiores 

a los 13. O mm ingirieron una mayo~ cantidad de anf1podos (24) y 

con poca significancia ostrácodos (4) y copépodos (1). 
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En los nortes el intervalo de tal las fue de 8. O a 15. 9 rnm, 

con una preferencia alimentaria de: ostrácodos con 47.29% y 

anfípodos con 45.94%; escasos huevos e isópodos con 2 . 70% cada uno 

y copépodos con 1. 3 5% . Larvas interiores a 8. 9 mm presentaron 

solo material particulado; de 9. O a 12. 9 mm pi.-ef iri eron ostrácodos 

(20), anflpodos (10) y ocasionalmente isópodos (1) y tallas 

superiores a 13.0 mm prefirieron anti.podas (24), ostrácodos (15) 

huevos e isópodos circunstanciales (uno de cada uno). 



LAGUNA DE SON'I'ECOMAPAN 

El perfil alimenticio de los organismos en Sontecomapan 

durante las secas presentó un intervalo de tallas de 7.0 a 14.9 

mm, aunque también se identificaron estadios en preflexi6n de 5.5 

mm, donde en general los recursos alimenticios fueron anfipodos 

61.76%, ostrácodos 26.47%, copépodos 5.88% , zoeas y cumáceos con 

2.94% cada uno, material particulado y algas. Por tallas, las 

inferiores a 8.9 mm se identificó unicamente material particulado 

de origen calcáreo y copépodo; en las de 9.0 a 12.9 mm 

presentaron anfípodos ( 21) , ostrácodos ( 5) , zoeas ( 1) , cumáceos, 

copépodos y zoeas (ano de cada uno); y en tallas superiores a 13.0 

mm unicamente se identificó ostrácodos (4); evidenciándose una 

escasez de recursos alimenticios durante éste periodo. 

l!SF>Af:l'íliI7110Pfco EW SiifinfJJMAPANDllRANJ'E TEMPORADA DE SFCAS 
1 

1 
1 
1 

1 --- -- l o. o 
a.o 
a.o 
4.o 
<.o 

Durante las lluvias, el intervalo de tallas fue de 7.0 

a 13. 9 mro con una preferencia alimentaria de: anfipodos 51. 94%, 

ostrácodos 42.85%, copépodos, cumáceos, huevos y zoeas con 1.29% 

cada uno; en tallas inferiores a 8.9 mm se identificó material 

particulado y la presencia esporádica de copépodos (1); de 9.0 a 

12.9 mm presentaron preferentemente ostrácodos (28), anflpodos 
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(22) y esporádicamente se encontraron copépodos, cumáceos, y zoeas 

(uno cada uno)¡ y las larvas con tallas superiores a 13. O mm 

prefirieron anfipodos (18), escasos ostrácodos (5) y 

esporádicamente huevos (uno). 

Y finalmente durante los nortes, de todas las mismas 

tempora da s en los dos sistemas estudiados, fue el que presentó el 

intervalo cte tall éi s más amplio de 7.0 a 19.9 mm con un perfil 

a l i me ntic io m~s variado de: anf!podos con 46.23% y ostrácodos con 

37 . 63% c omo alimentos preferenciales, completándose su dieta con: 

copépodcs 4.83%, gasterópodos 4.30%, isópodos 3.76%, huevos 2.68% 

y zoeas con 0.53%, ademá s se identificaron tremátodos (2) en las 

lar vas de 19. o a 19. 9 mm. Las dietas por intervalo fueron las 

mismas que se presentaron en los anteriores periodos, a diferencia 

de que hubo una mayor cantidad de tipos, asi las larvas inferiores 

a 8.9 mm tuvieron material particulado y esporádicamente la 

presencia de copépodos (2); las de intervalo a 9.0 a 12.9 mm se 

identificaron ostrác odos y anf1podos por igual (19), siguiéndoles 

c o pépodos y huevos () cad a uno) e isópodos ( 1) , las de tallas 

supe riores a 13.0 mm prefirieron anf!podos (67), ostrácodos (51) y 



en una menor cantidad se identificaron gasterópodos (8), isópodos 

(6), copépodos (4), huevos (2) y zoeas (1), además de algas. En 

ésta temporada como en la de lluvias se evidenció un aumento 

notable en el consumo de recursos. 

jESfiíi:rfiiFfROFim EN flJNTFiiJMAPANDURANJ'E TEMPOllADA DE NORTFS l 
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DINAMICA POBLACIONAL: 

CRECIMIENTO, MORTALIDAD Y SUPERVIVENCIA. 

Duran~e los nortes en Casitas se encontraron cinco clases de 

edad, la longitud máxima fue de 20. 24 mm y el modelo de von 

Bertalanffy resultante fue (Fig. 11): 

Lt 20.23 (l-e-0.2382(t-t.19) 

sobrevivencia: 

s 0.0578 o 5.78% 

mortalidad: 

M 0.9422 o 94.22% 

Durante secas las clases de edad también fueron cinco, la 

longitud máxima fue de 18. O mm y el modelo de von Bertalanffy 

fue (Fig. 12): 

Lt 18.00 (1-e-0.2782(t-l.374) 

sobrevivencia: 

s 0.0316 o 3.16\ 

mortalidad: 

M 0.9684 o 96.84% 
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Para lluvias las clases de edad fueron cuatro, teniendo una 

longitud máxima de 19.JO mm y el modelo de von Bertalanffy fue 

(Fig .13): 

Lt 19.27 (l-e-0.2237(t-l.793) 

sobrevivencia: 

5 e-3.483 

s 0.0307 o 3.07% 

mortalidad: 

M 0.9693 o 96.93% . 

En Sontecomapan durante los nortes se encontraron siete 

clases de edad, siendo la longitud máxima 24.43 mm y el modelo de 

von Bertalanffy fue (Fig. 14): 

Lt= 24.43 c1-e-o.11sct-1r324> 

sobrevivencia: 
s e-2.978 

s 0.0509 o 5.09% 

mortalidad: 

M 0.9421 o 94.21% 

En secas cinco fueron las clases de edad, con una longitud 

máxima de 19.04 mm y el modelo de von Bertalanffy fue (Fig. 15): 

sobrevivencia: 

Lt= 19 . 04 (l-e-0.202(t-1¡771) 

s -4.09 e 

s 0.0 5 o 5.00% 
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mortalidad: 

M 0.95 o 95.00% 

Finalmente en lluvias se evidenciaron cuatro clases de 

edad, con una longitud máxima de 19 .19 mm y el modelo de 

von Bertalanffy fue (Fig. 16): 

Lt = 19.18 (l-e-0.20(t-1~794) 

sobrevivencia: 

s 0.05026 o 5.02% 

mortalidad: 

M 0.94973 o 94.97% 

Durante los nortes en ambos sistemas se alcanzaron las 

longitudes máximas que representan el fin de la etapa juvenil 

(20.23 y 24.43 mm para Casitas y Sontecomapan respectivamente), 

mientras que en secas para ambos sistemas se obtuvieron las tasas 

metabólicas más elevadas (-O. 278 y -o. 202 respectivamente), 
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DISCUSION 

\ La presencia y ausencia de las distintas especies registradas 

pertenecientes a las familias Gobiidae y Eleotridae en los 

sistemas estudiados, estuvo determinada por una serie de factores 

como: dinámica ambiental en las distintas temporadas climáticas, 

fisiografta de cada sistema, aportes fluviales y cantidad de 

recursos alimenticios disponibles, que si bién no fueron 

cuantificados, se sabe que participan de manera determinante sobre 

la biologia de los organismos encontrados,¡ asi como también el 
--' 

tipo de red utiliza.da, ya que varios de los organismos de tallas 

mayores a 15 rr~ adoptan caracteristicas de fase de adulto, tal es 

el caso de B. ~oporator (zonas rocosas), E. pisonis (zonas 

fangosas) o como G. boleosoma y G. hastatus que penetran a los 

sistemas por las bocas de comunicación en tallas iguales o mayores 

a las encontradas en el presente trabajo, (por lo que su registro 

en éste tipo de habitats es diferente). 

Con lo que respecta a los factores ambientales, fueron 

diferentes entre cada sistema, pero todos se rigieron a la 

influencia de .la temporada climática prevaleciente durante el 

estudio. La temperatura fue templada a subtropical, debido a que 

los sistemas de estudio se ubicaron en la zona de transición 

biogeográfica que ee localiza en el estado de Veracruz; aunque en 

éste trabajo , no se mostró ésta regionalización por sistema bién 

marcada de norte (templada) a sur (cálida), ya que se encontró, 

que el sistema con el registro promedio más elevado fue la laguna 

de Mandinga y el más bajo en el estuario de Tecolutla, que no se 

ubican exactamente al sur y norte y que le deberla corresponder a 

Tuxpam y Sontecomapan. Esto pudo deberse basicamente a la 

profundidad presente en cada laguna o estuario. Durante las 

temporadas climáticas, se evidenció una marcada oscilación, donde 

el periodo de secas fue el más caluroso y el de nortes el más 

frlo, procesos naturales en sitios transicionales climáticos 

(Pielou, 1979 y De la Lanza, 1991). 

En cuanto al oxigeno disuelto tampoco tuvo variaciones 
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significativas entre los sistemas, si bién las diferencias entre 

estos se debió a la particular circulación interna de cada uno, a 

la cantidad de materia orgánica presente y a la tasa de consumo de 

oxigeno, que si bién no fueren cuantificados, intervienen en el 

comportamiento de la dinámica ambiental. Asi por temporadas, los 

nortes presentaron la cantidad más elevada, causada por la 

inestabilidad de los fuertes vientos que aumentan el movimiento 

del agua de cada sistema y que motivan un incremento en la 

oxigenación; mientras que en secas debido a la escasa 

precipitación, alta temperatura y tasa de evaporación, logran 

disminuir la cantidad de oxigeno; aunque no por éstas causas, 

durante las lluvias también se tuvieron valores bajos, pero 

causados por el gran acarreo de sedimentos y materia orgánica, que 

provoca una demanda de consumo de oxigeno mucho mayor, tanto por 

respiración como por descomposición. 

{l:_1 salinidad fue quizá el parámetro más determinante para la 

presencia de los organismos ¡ y que determinó el caracter de 

oligohal ino en Buen Pais-Camaronera a polihalino en 

Tuxpam-Tampamachoco; esto fue debido al precario intercambio de 

aguas que tiene la primera con el océano al estar alejada de la 

boca principal (Alvarado) y del poco afluente de la boca 

Camaronera, asi como los numerosos rios con los que cuenta éste 

sistema; mientras que en Tuxpam-Tampamachoco al tener una entrada 

directa y frontal del mar, motiva que se registren valores más 

altos. Por periodos, secas registró la mayor salinidad por el bajo 

índice pluviométrico, asi corno también una alta tasa de 

evaporación. 

Las familias Elcotridae y Gobiidae, son de las más numerosas 

en cuanto a géneros y especies, muchas de las cuales penetran a 

las aguas continentales. En México, desafortunadamente del grupo 

no se puede establecer cifras aproximadas, en cuanto a su 

composición. Castro-Aguirre (1978) menciona 19 géneros, de los 

cuales solo se reportan las caracterlsticas de las registradas en 

el presente estudio. 

Las especies D. !llaculatus y G. boleosoma, por su 

adaptabilidad a las diferentes condiciones fisicoquimicas, asi 
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como su abundancia en las temporadas climáticas y sistemas, 

resultaron ser las más numerosas en éste tipo de ambientes. Aun 

asi se evidenciaron tres grupos: el primero formado por especies 

típicas, presentes en todos los sistemas en un amplio intervalo de 

condiciones fisicoquímicas, éstas especies fueron: oormitator 

n@Culatus, GobiornoD!.§. dormitor, Gobionellus boleosoma y 

~nellus hastatus; un segundo grupo fue integrado por aquellas 

especies que tuvieron una menor abundancia (sin llegar a ser 

ocasionales) y que no se presentaron en todos los sistemas, siendo 

éstas: f:_leotris gisonis y Evorthodus !:ti::i~Yi y el tercer grupo 

estuvo integrado por especies de presencia ocasional como: 

Bathygobius so¡;>orator y GobiosQmª- ~. ya que solo 

esporádicamente penetran a éste tipo de sistemas para usarlos como 

áreas de crianza, protección o que llegan a penetrar simplemente 

por efectos de corrientes e intercambio de aguas entre el océano y 

los sistemas estuarino-lagunares (Castro-Aguirre, 1978 y Robins y 

col., 1986); tomando en consideración que dependió también en gran 

medidad del tipo de red utilizado. 

Específicamente LP:ormitator maculatus se identificó en todos 

los sistemas, con sus máximas abundancias en nortes y en 

salinidades de 6.00 a 21.83 °/oo, demostrando el caracter 

eurihalino de ésta especie; el oxígeno y la temperatura no fueron 

factores limitantes, pues se colectaron en valores de 4.40 a 17.45 

ppm y de 15. 5 a 29. 3°c. Según Castro-Aguirre (1978)-!.} es una 

especie temporal del componente estuarino, la cual presenta una 

fase larval estuarina y adulta dulceacuicola y en el estado de 

Veracruz, como se demuestra en éste estudio, es una de las 

especies más abundantes y caracteristicas de la ictiofauna 

lagunar-estuarina. Por el gran número de organismos a lo largo del 

estudio, se infiere que se reproducen a lo largo de todo el año, 

aunque en mayor intensidad durante las lluvias y nortes. 

Gobiomorus dormi tor estuvo presente en todos los sistemas, 

siendo la salinidad el factor limitante de ésta, pues en 

superiores a 18.50°/oo no se colectaron; el oxigeno 

valores desde 5.16 a 7.02 ppm y la temperatura de 20.5 a 

valores 

registró 

29. oºc y 

presentó sus máximas abundancias durante las lluvias y nortes. 



Castro-Aguirre (1978) para fase adulta, indica que es una especie 

eurihalina del componente marino, muy abundante en desembocaduras 

de rios, lagunas costeras y en sitios alejados a la influencia 

marina y con ciclo de vida desconocido en aguas mexicanas, por lo 

cual, el presente trabajo aporta la información de que parte de su 

ciclo de vida (larval y post larval) se lleva a cabo en sistemas 
lagunares-estuarinos y bajo condiciones de salinidad más bajas que 
las registradas por el mencionado autor, lo que permite suponer 

que para la reproducción, éste tipo de características son las más 

apropiadas para su desarrollo, y posteriormente migran hacia 
salinidades más altas para completar su desarrollo, por lo que su 

presencia en la laguna en estadios tempranos solo es estacional. 

I;leotri~§ pisonis se presentó en todos los sistemas excepto en 

Mandinga, en salinidades de 6.0 a 21.83°/oo, oxigeno de 5.24 a 
7.36 ppm y la temperatura de 21.6 a 29.3°c.; su máxima abundancia 
fue en nortes. Castro-Aguirre (1978) menciona que invaden 

libremente.el medio marino y dulceacuicola. Según Dawson (1969) es 

abundante en estuarios y a pesar de tolerar amplios cambios de 

salinidad, prefiere aparentemente lugares con poca influencia del 

mar, lo que apoya el registro de sus fases larvales en el presente 

trabajo, a pesar de haber tenido las abundancias más bajas de 

todos los eleótridos. 

Gobion~llus .Q.Q.J_eosomª fue la segunda especie más abundante, 
presente en todos los sistemas y bajo amplios intervalos de 
oxigeno (4.40 a 17.45 ppm) / salinidad (6.00 a 26. 00°/oo) y 
temperatura (20. 5 a 29.3°C), con su máxima abundancia en lluvias. 
Es una especie eurihalina del componente marino en estado adulto 
(Castro-Aguirre, 1978) y según Dawson (1969) es de los 96bidos más 
abundantes y ubicu1stas, indiferentes a la salinidad (O. 30 a 34 

ºtoo) y temperaturas cálidas (21.4 a 30 ºe), localizándose en 

rios, estuarios, lagunas costeras y en el mar y a pesar de ser una 
especie del componente marino se registró abundantemente en fase 

larval en todos los sistemas. 

~~obionellus pastatus se iden~ificó en todos los sistemas, 
registrándose en salinidades de 4.40 a 17.45°/oo, oxigeno disuelto 

de 4.05 a 7.09 ppm y temperatura de 20.5 a 29.3 °c. A pesar de ser 
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una especie de hábitos preferentemente marinos cuando es adulto 

(Robins y col. , 1986), a nivel larval se registró en los sistemas 

en salinidades bajas. Su máxima abundancia fue durante nortea y en 

el estuario Tecolutla. Es una especie eurihalina del componente 

estuarino (Castro-Aguirre, 1978), lo que coincide con el presente 

estudio . 

.f;.YQI:.t)1_Qgg§ Jyucus, presente en todos los sistemas excepto en 

Tuxpam-Tampamachoco, con salinidades de 16.9 a 26.0°/oo, oxigeno 

de 6.63 a 7.02 ppm y temperatura de 20.5 a 26.6 ºe comprendidos 

dentro de los intervalos normales para estos organismos (Robins y 

col., 1986). Presentó su máxima abundancia en lluvias. 

castro-Aguirre (1978) en fase adulta la ubica como una especie 

permanente del componente estuarino, según Dawson (1969) es una 

especie estenohalina tipica de estuarios de poca profundidad y 

habitando de preferencia los fondos lodosos (Lipson and Moran, 

1974) . 

.!}_c,thygob:i,us 2-_qporator, su mayor abundancia fue durante secas 

con intervalos de salinidad de 4.05 a 18.50°/oo, oxigeno disuelto 

de 5.16 a 17.45 ppm y temperatura de 15.5 a 29.0 'b; en adultos es 

una especie eurihalina del componente marino; considerada de poca 

afinidad para las aguas continentales por Jordan y Evermann 

(1895}, donde reportaban que no existian en aguas dulces, pero los 

actuales registro~ demuestran que es eurihalina, aunque se sabe 

poco de la penetración a sistemas lagunares-estuarinos y de su 

habitat. Puede presentarse el polimorfismo, ya que las formas 

estuarinas son diferentes a las coralinas y rocosas 

(Castro-Aguirre, 1978). A pesar dt:! que casi todos los registros 

concuerdan en encontrar a la especie en estado adulto en alta 

salinidad (Springer y Woodburn, 1960, de 24.B a 32.1°/oo; ChAvez, 

1972 de 27. 2 a 31. o0 /oo), Castro-Aguire (1978) menciona que aun 

cuando se notaba baja concentración salina, penetraba libremente a 

la parte inferior de estuarios y desembocaduras de rios. 

~obiosqma bo~c~ unicamente se registró en el estuario Casitas 

y en las lagunas de Buen País-Camaronera, preferentemente durante 

el periodo de secas con salinidades de 6. 63 a 16. 49°/oo, oxigeno 

de 5.31 a 17.45 ppm y temperatura de 15.5 a 29.3 °e; en estadio 
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adulto es una especie eurihalina de hábitos marinos (Robins y 

col., 1986), llegando a usar los estuarinos como áreas de refugio 

o alimentación, pero a nivel larval se llegan a registrar en aguas 

con salinidades menores a 18. s0 /oo y temperaturas de 22 a 29 ºc. 
De las especies registradas, el 50% fueron permanentes del 

componente estuarino; 37.5% fueron eurihalinas del componente 

marino y 12.5% fueron temporales del componente estuarino. De las 

tres catcgorias encontradas, las larvas de la familia Eleotridae 

tienen ui~ representante, en cambio de la familia Gobiidae tres 

fueron permanentes del estuario y dos eurihalinas-marinas. 

Con respecto a la diversidad, como una estrategia ecológica 

para interpretar y analizar datos, (Whittaker, 1972) registró a la 

laguna de Mandinga como el sistema con el máximo valor (siendo muy 

shiileu:es a los reportados por Yafiez-Arancibia y col. 1985, para 

la fase de adultos). Esto fue debido entre otros factores, a qu~ 

las especies D. macu.Jatus y G. boleosoma no tuvieron una marcada 

domin;:rncia sobre las demás especies registradas, logrando 

esli.iblecer un mayor grado de interacciones poblacionales y que 

reditfrn en una mayor estabilidad ecológica, además de que al 

hacerse más equitativa la relación especie-abundancia, 

estadisticamente los valores de diversidad se elevan. Este efecto 

fue diferente en los otros sistemas, ya que presentaron valores de 

intermedios a bajos (con respecto a los de Mandinga), abundancias 

ictioplantónicas muy variables y dominancia de especies. Estos 

valores son parciales, ya que pueden verse modificados cuando se 

calcule la diversidad considerando a la totalidad de las que 

componen el ictioplancton, pero por los objetivos del trabajo, fue 

un medio para evidenciar diferencias entre los sistemas en lo que 

respecta a éstas dos familias. 

Geográficamente de norte a sur se encontró: 

Tuxparn-Tampamachoco a pesar de contar con una elevada 

salinidad, no registró especies de hábitos marinos, dominando las 

estuarinas y con una riqueza especifica de cinco. En el trabajo de 

Bedia (1990) se reporta a la familia Gobiidae en estadios larvales 

como la. más abundante, pero sin mencionar la abundancia por 

especies. 
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En Tecolutla, a pesar de tener la menor abundancia de todos 

los sistemas, registró la más alta riqueza de especies, con D. 
111ª-ºYJ.atus como la más abundante, y al igual que el sistema 
anterior, Rocha (1983) solo menciona a la familia Gobiidae en fase 

larval como la de mayor abundancia, sin indicar la abundancia por 
especie. 

Casitas quizá el sistema más importante al presentar la mayor 
abundancia y una de las de mayor nilmero de especies, motivado tal 

vez por su dinámica ambiental de las más uniformes en comparación 
con los demás sistemas. Al igual que Buen Pa1s-camaronera, tuvo su 
mayor abundancia en nortes y lluvias, motivado por un mayor aporte 
al sistema de materia orgánica e inorgánica para conformar con 

ellos los elementos necesarios en el establecimiento de cadenas 
tróficas. 

Mandinga se caracterizó por el más alto valor de diversidad, 
con una riqueza especifica baja, de cinco especies, y a pesar de 
sus oscilaciones ambientales, no afectaron directamente a sus 

especies, porque estuvieron equitativamente representadas (de ah! 
los valores más altos de diversidad), no existiendo una marcada 
dominancia por parte de las especies D. maculatus y G. boleosoma. 

Buen Pais-.::arnaronera, el sistema m!s pobre en cuanto a la 
colecta en las lagunas, más no en la boca de comunicación ya que 
se presentó una alta riqueza de especies pero todas con muy baja 
abundancia, menos del 5% de abundancia relativa, excepto G. 

boleosoma en temporada de lluvias. Esta condición no se cumplió 
durante las lluvias y en el canal de comunicación ya que la laguna 
sirvió como sitio de reproducción y crianza que incrementaron 
notablemente el nürnero de larvas de ésta especie, pues solo se 

encontraron en estadio de preflexión. El bajo nilmero de organismos 
en la laguna, se puede deber a una deficiencia en las artes de 
colecta, ya que al compararlo con trabajos posteriores realizados 
en la misma zona y con modificaciones y adaptaciones en las artes 

de captura (Rodriguez y col., 1991), reportan al sistema con nueve 

especies (~onellus brousonoeti como nueva especie) y con una 
abundam;:ia mucho mayor de las demás especies, por lo tanto los 

resultados presentados en éste trabajo de éste sistema deben 
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tomarse con reserva. 

sontecomapan resultó ser el segundo sistema con mayor 

abundancia, la más importante para el tipo laguna y con una 

riqueza de siete especies; registró valores uniformes en sus 

parámetros fisicoqulmicos, lo que quizá favoreció el 

establecimiento de los organismos, y durante los nortes fue el 

periodo de riqueza de especies más elevado. Cabe sef\alar que los 

sistemas más importantes en cuanto a las caracterlsticas 

consideras fue un estuario (Casitas) y una laguna (la mencionada), 

y en ambos fueron los (micos que presentaron una mayor 

"uniformidad" climática. 

Con referencia a los habitos alimenticios, se sabe que 

cambian de acuerdo a la localidad, disponibilidad del alimento y 

del propio desarrollo del organismo. Para el caso de D. m.ª-f:ulat_l!§ 

en Casitas y Sontecomapan, se presentó una gran semejanza en los 

hábitos presentados, excepto durante el periodo de nortes en 

sontecomapan, el cual registró un intervalo de tallas más amplio y 

un espectro trófico mayor. Esto se debi6 a que en dicho sistema se 

presenta un Indice pluviométrico más elevado, una mayor cantidad 

de ríos que lo alimentan de manera constante todo el año aportando 

qran cantidad de material inorgánico, mientras que en Casitas 

además de tener un indice pluviométrico menor, éste disminuye aun 

más en nortes y junto al menor n<imero de rlos que lo alimentan 

(Contreras, 1988 y De la Lanza, 1991), reflejaron una menor 

disponibilidad de material presentando de este modo la diferencia 

entre ambos sistemas para éste periodo. 

Para ambos sistemas los organismos con tallas inferiores a 

los 8. 9 mm no registraron alimentos, unicamente material 

particulado, esto es debido a que fueron organismos que acababan 

de salir de la fase de saco vitelino y al no tener su sistema 

digestivo bien desarrollado, no pueden consumir alimentos 

adecuados a su tamal'\o¡ las tallas de 9. 00 a 12. 9 mm presentaron 

dietas dominadas por organismos bentónicos como anflpodos, 

ostrácodos y copépodos (principalmente), en tallas superiores a 

13. O mm además de los alimentos ya mencionados se encontraron 

alimentos complementarios como: cumáceos, gasterópodos, isópodos y 
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algas evidenciándose esto sobre todo en Sontecomapan. Esto indica 

que conforme crece el organismo su dieta varia y se amplia, 

estableciéndose que D. maculatus es una especie bent6faga en los 

primeros estadios de desarrollo para convertirse en planct6faga 

de hábitos estables no muy variables (Prejs & Colomine, 1981). 

Secas al presentar una alta tasa de evaporación, precario 

movimiento interno de las corrientes y poco intercambio de aguas, 

refleja un pequefto espéctro trófico, dada la escasez de recursos; 

sin embargo se compensa con tasas metabólicas más elevadas que en 

los periodos de lluvias y nortes como se comenta adelante. 

Cabe señalar que el tener muchos tipos alimenticios, como en 

este caso, es estrategia de los organismos para evitar la 

competencia; ya que aquellos organismos que tengan espectros 

tróficos amplios, fueron sujetos a mayor presión de selección, que 

inducieron a la adquisición de mayores estrategias de adaptación 

para evitarla, traduciéndose esto en la adquisición y consumo de 

muchos tipos para comer, por lo que los organismos de Sontecomapan 

quizá estuvieron más bajo presión que los de Casitas y estos tal 

vez sean más especializados (Connell, 1968). 

Con referencia al crecimiento, en ambos sistemas se evidenció 

un metabolismo más acelerado durante secas, favorecido 

principalmente por la salinidad y temperatura elevada, como 

respuesta a un mecanismo adaptativo debido a la escasez de 

recursos aljmenticios, mayor competencia y una marcada depredación 

al constituir parte de las cadenas tróficas; durante los nortes se 

registraron las longitudes mayores debido a que se dispone de más 

alimentos disminuyendo las presiones de selección (competencia y 

depredación) logrando de este modo alcanzar tallas superiores en 

mayores tiempos. Como se puede observar la disponibilidad de 

alimento y complejidad del hábitat influyen sobre la estructura de 

la comunidad actuando dentro de un marco de referencia 

fisicoquirnico corno lirnitantes de fauna presente en cada sistema. 

Con lo que respecta a la mortandad y supervivencia se sabe 

que durante los primeros estadios, los peces presentan una 

elevadis~ma mortandad, caracter!stica distintiva de las 

estrategias "r" (Pianka, 1975) que tienden a ser más eficientes en 
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su reproducción al poner un número alto de huevos y esto es debido 

a que el ictioplancton depende de muchos factores que disminuyen 

la probabilidad de supervivencia tales como la transportación del 

agua, movimientos de marea, corrientes y cambios bruscos del medio 

ambiente, además de formar parte de las dietas de otras especies 

de importancia comercial como lo son Lutjanus qriseus y ~~ 

-ºlll:ysoura (Rocha, 1983), del propio canibalismo de la especie, y 

su muerte natural que hacen incrementar notablemente la mortandad. 

Finalmente, se probaron diferentes estrategias para e] 

análisis numérico de los datos con la finalidad de evidenciar 

tendencias o grupos con los sistemas y las especies y una vez 

conformadas comparar áreas con sus hábitos y fisiografía. 

Desgraciadamente no se tuvo éxito con ello, pues con los datos 

arrojados y su posterior evaluación bioecológica, presentaron una 

carencia de fundamentos motivado principalmente por la poca 

cantidad de variables sometidas a evaluación, entre las causas 

principales, por lo que se recomienda, si se persigue una 

aplicación de técnicas numéricas con éste tipo de datos, enfocarse 

a dos aspectos principales: 1) que sea una estrategia muy sensible 

a los cambios fisiográficos y 2) que la cantidad y calidad de 

variables sea más especifica y en un número considerable, para que 

existan más parámetros a proporcionar al estadístico y éste pueda 

discriminar y evidenciar aquellas variables que más influyan en 

los seres vivos, que para éste caso eran los integrantes a nivel 

larval de las familias Gobiidae y Eleotridae. 
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CONCLUSIONES 

l. La familia Eleotridae fue la más abundante debido al gran 

número de organismos pertenecientes a la especie Qgrmitator 

maculatus, mientras que la Gobiidae tuvo una mayor riqueza de 

especies, siendo Gobion~llu§ boleosoma la más abundante. 

2. Las abundancias de las especies en las distintas zona.s de 

estudio estuvieron en función de las caracteristicas fisiográficas 

y fisicoquimicas, asi como el arte de captura utilizado en el 

muestreo de cada sistema, y de la biologia propia de cada especie. 

3. Por sus mayores abundancias, riqueza de especies, 
caracteristicas fisicoqu1micas y ambientales, los sistemas de 

Casitas y Sontecomapan fueron los r.' ;:; propicios para albergar a 

organismos de las especies de las familias Gobiidae y Eleotridae. 

4. Los cambios de habitat que presentan varias especies con 
respecto a sus fases adultas, están en función a su desarrollo 

ontogenético. 

s. El espectro trófico de oormitator maculatus, es más amplio 
en la temporada de nortea y particularmente en Sontecomapan, 

provocado por el intercambio de aguas océanicas y 

estuarino-lagunares, que incrementan la cantidad de elementos 

nutricios para el establecimiento de tramas tróficas y la 
disminución de la competencia al volverse m4s generalistas. 

6. Dormitator maculatus varia su alimentación conforme avanza 
su desarrollo ontegenético, ya que a nivel larval es carn1voro d€: 

hábitos bentófagos, alimentándose principalmente de anf ipodos 

(gamáridos) y ostrácodos; para cambiar en adulto en consumidor de 

segundo orden. 
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7. El metabolismo de la especie Dormitator 9maculatu§, es más 

rápido durante el periodo de secas para los sistemas de Casitas y 

Sontecomapan pero en nortes y lluvias las longitudes son 

mayores. 

a. La supervivencia de D. maculatus fue muy baja, debido 

principalmente a la alta depredación que sufren estos organismos 

en estadio larval, al constituir un eslabón fundamental en las 

cadenas tróficas de los sistemas, contribuyendo canibalismo y 

fluctuaciones ambientales. 

9. El presente estudio nos permite conocer las especies a 

nivel larval de las familias Gobiidae y Eleotridae presentes en 

seis de los principales sistemas estuarino-lagunares del estado de 

Veracruz, lo que permite complementar a los estudios de adultos. 
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TABLA 1. PARAMETROS F 1S1COQU1M1 COS. PRailEDios 

s I s T E M A s 
PARAMETROS 

TUX-TAM. TECOLU. CASIT. llANDING. B.P .C. SONTECO PRailEOJOS 

OXIGENO 6.80 5.05 5.73 6.68 9.88 5.82 6.66 

ppm 

SALINIDAD 20.74 12.99 12.78 13.30 6.19 12 .84 13.14 

%. 

TEMPERATURA 24.3 24. 2 25 . 0 25.2 24.6 24.5 24.6 

ºe 

TABLA 2. PARAMETROS FJSICOOU!lliCOS POR TEMPORADA 

TEMPORADAS 
PARAMETROS 

NORTES SECAS LLUVIAS 

OXIGENO 7 .98 5.93 6.07 
ppm 

SALINIDAD 9.91 16.02 11.49 
%. 

TEMPERA TURA 22.6 26.1 25.7 

ºe 
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TABLA 4. ABUNDANCIA RELATIVA POR SISTEMA Y ESPECIE, YERACRUZ. llEXICO. 1980-1989. 

ESPECIES 
s 1 s T E M A s 

TUX-TAM. TEC. CAS. MAN. B.P.C. SONTE. No . ORGS . % POR SP. 

D. maculatus. 72.75 87.18 8'1.85 53.41 2.51 78 . 15 49959 64 .46 

G. dormitor. 0.15 0.36 0.38 8.64 9.24 1.116 1181 1.52 

E. p1soois. 2.80 0.34 1.32 0.01 0.47 812 1.04 

G. bo ieosoma . 23.44 4.82 11. 23 30.98 96.29 20.03 23717 30.60 

G. hastatus. 0.15 5.35 0.37 2.83 0.03 0.12 771 0.99 

f. ¡ yr i cus. l. 90 1. 62 4.1 0.16 0.14 921 1.18 

B. soporator. 0.01 0.19 0.12 0.006 58 0.07 

G. t>os (i . 0.009 9.60 78 0.10 

No. Of ORGS. 12643 68ll 20637 10040 12488 14812 77497 
.......,,,. 

Ne. Sps. 5 7 B 5 8 7 8 

TOT. POR SISTf . 16.3 1 8.87 26.62 12.95 16.11 19. 11 99 .99 

TABL;. 5. D!YfRSiDAD, EQUITATIYIDAD Y rollNANClA EN SISTEMAS DE YERACRUZ. 
__..,:,,,_~ .. ~ 

PA?AMETROS s 1 s T E M A s PRCtlEIJIO 
TUX-BM. TECOLUTLA CASITAS MAllDINGA B. P. C. OONTECO. 

DIVERSIDAD 0.71 0.54 0.56 1.14 0.09 t.61 t.87 

EQU ITA TIV I DAD 0.44 0.28 0. 27 0.71 0.04 0.31 9.42 

rol IN>.NC 1 A 0.82 0. 95 0.95 0.61 0.99 0.91 0.86 

-, ~ 



TABLA 6 . ABUNDANC I A RELA T 1 VA POR TEMPORADA 

ESPECIES NORTES SECAS LLUVIAS No. DE ORGS. % 

O. macu 1 a tus 81.43 58.35 43.92 49959 64.46 

G. dormi tor 1.37 0.47 1.96 1181 1.52 

E. pisoris 1.83 0.75 0.11 812 1.04 

G. boleosoma 13.49 36.69 51.13 23717 38.68 

G. hastatus 1.18 0.48 e.as 771 0.99 

E. !yricus 0.39 2.5e 1.87 921 1.18 

B. soporathor 0.005 0.60 0.01 58 0.97 

G. bosci 0.11 i.10 ua 78 0.10 

No. DE ORGS: 39211 7972 30314 77497 
·_11,.~~ t,;,s~, 

% 50.59 10.28 39.11 99.96 
'--~"""~~~-

No. Sps. 8 8 8 8 
. 

DIVERSIDAD 0.65 0. 90 0.91 0.82 
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TABLA 7. ABUNDANC 1 A RELA T 1 VA DURANTE NORTES 

ESPECIES s 1 s T E M A s 
TLIX-T Ail. TECOlU. CASIT. ~NDINGA B. P. C. ~TECO. No. DE ORGS. % 

D. maculatus 91.20 89.17 84.23 SS.Be 42.81 76.60 31993 81.59 

G. dor1i tor e.22 t.25 1.52 8.65 8.33 1.14 541 1.37 

E. pi soni s 5.35 8.23 1.79 0.43 718 '.83 

G. bol eosaaa 3.97 4.43 12.65 32.38 33.04 21 .50 5292 13.44 

G. hastatus 1.22 5.38 1.44 1.71 e.za 8.84 465 1. 16 

E. lyricus 1.51 9.33 1.45 1.72 1.25 154 0.39 

B. soporator 8.57 2 t.905 

G. bosci 13.18 46 •. '1 

No. DE alGS. 8271 5997 12479 3641 348 8485 39211 

No. Sps. s 6 6 5 7 6 8 

1 21.89 15.29 31.88 9.18 0.83 21 .63 99.99 

DIVERSIDAD 0.41 1.45 e.SS 8.99 1.41 8.63 0.65 

EOUTATIVIDAD 8.25 e.zs 1.387 1.61 8.72 1.35 1.31 

IXllillAllCIA 1.94 1.95 1.92 1.67 1.61 1.88 1.93 



TABLA 8. ABUNDANCIA RELATIVA DURANTE SECAS 

ESPECIE~, 
s 1 s T E M A s 

TUX-TAM. TECOLU. CASIT. MANOING. B. P. C. ~TECO. No. DE ORGS. % 

D. maculatus 34.01 8U6 70.61 78.23 93.69 4652 58.35 

G. dormi tor 6.Be 1.37 6.63 e.11 38 1.47 

E. pisoois 6.Be 1.59 1.03 60 1.75 

G. bo 1 eosoma 100.90 12.37 17.53 1e.ae 5.76 2925 36.69 

G. hastatus 1.65 3.79 1.03 t.43 39 1.48 

E. lyricus 51.10 3.7! 1.42 1.83 2ff 2.50 

B. soporator 0.68 1.25 4.66 51 1.62 

G. bosci 0.86 3.10 8 1.10 

No. DE ORGS. 2364 147 3200 211 193 1857 7972 

No. Sps. 1 5 8 5 7 4 8 

% 29.65 1.84 49.14 2.64 2.42 23.29 99.98 

DIVERSIDAD 0.00 1.11 0.74 0.92 0.83 9.26 0.99 

EOOITATIVIDAD e.ee t.69 1.35 t.57 0.42 t.19 9.43 

IXWINANCIA e.ee us 8.65 1.47 t.64 1.82 8.57 
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TABLA 9. ABUNDANCIA RELATIVA DURANTE LLUVIAS 

ESPECIES s 1 s T E M A s 
TUX-TAll. TECOl.U. CASIT. ~ANOING. B. P. C. SONTECO. No. DE ORGS. l 

D. maculatus 86.51 81.58 89.51 51.42 0.11 74.63 13314 43.92 

G. dor11itor U4 8.71 0.81 1.31 6'!2 1.98 

E. pisonis U2 0.73 34 0.11 

G. boleosaiia 13.48 9.10 6.92 30.62 99.51 23.15 15500 51.13 

G. hastatus 6.13 3.47 8.008 8.13 267 0.88 

E. lyricus 3.27 3.58 5.76 e.11 567 1.87 

B. soporator t.14 U2 6 0.1 

G. bosci 8.21 24 0.07 

TOTAL 2809 733 4967 6188 11947 4470 30314 

No. Sps. 2 4 5 5 7 6 8 

% 6.62 2.41 16.38 28.41 39.41 14.74 99.97 

DIVERSIDAD 1.48 0.67 t.41 1.20 U4 0.66 e.91 

EQUITATIVIDAD 1.57 1.48 1.25 0.74 9.12 9.48 1.44 

IXllINAllCIA t.43 t.53 t.75 ue 1.98 t.63 9.56 
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