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Con casi 10 000 kilometros de costas repartidas en cuatro mares, el 

Oc6ano Pacifico, el Golfo de California, el mar Caribe y el Golfo de Mbxico, 

nuestra naci6n alberga, a lo largo de su costa national, mas de 100 sistemas de 

lagunas costeras y estuarios de muy variados tipos y caracteristicas, por lo que 

esti considerado como uno de 10s paises costems mas grandes del mundo 

(Ruiz, 1990). 

Particularmente, un estuario es tipicamente definido como un cuerpo de 

agua semicerrado, con una conexi& libre con el mar y dentro del cual el agua 

duke procedente de corrientes continentales se mezcla con el agua salada de 

un ocbno. Estos sistemas son cuerpos de agua somems, de volumenes 

variables, dependiendo de las condiciones l q l e s  climaticas e hidrolrjgicas. 

Tienen temperaturds y salinidades fluctuantes, fondos predominantemente 

fangosos, alta turbidez y topografia irregular (Yaiiez-Arancibia, 1986). 

Debido a sus atributos, los estuarios son ecosistemas altamente 

productivos, en donde es posible encontrar gran cantidad de organismos que 

emplean estos ambients para divecsos fines. 

llno de b s  g n ? ~  de verteb%dos que utilizan con exito 10s estuarios es 

el de 10s peces, ya que gmdas a su capacidad osmoreguladora les permite 

utilizar estas zonas como areas de refugio, alimentacion, crecimiento y 

reproduction en alguna etapa de su vida (Saldaiia, 1987). 

Para tener una buena estimadon de la biologia de las diferentes species 

de peces, dentro de 10s sistemas estuarinos, es fundamental conocer aspectas 



bisicos como son: los habitos alimentarios, la madurez gonadii y 10s aspectos 

reproductivos (Yaiiez-Arancibia y Nugent, 1977). 

La conducta relacionada con la alimentacion de 10s peces corresponde al 

estudio de las diferentes clases de organismos que habitualmente o 

fortuitamente lleguen a ingerir, asi como 10s mecanismos que evolutivamente 

han desamllado para realizarlo (Lagler etal., 1984). 

Los aspectos reproductivos, que s6!o ceden en prioridad a la alimentacion 

y a la wpetvivenaa (Ommanney, 1985), permiten establecer las distintas 

estrategias que emplean los peces para garantizar la union de 10s prcductos 

sexuales de machos y hembras durante la fecundacion; la primera edad en la 

que se alcanza la madurez sexual; el establecimiento de la epoca reproductiva, 

etc6tera (Rodriguez, 1992). 

La madurez gonidica puede determinarse con la observation fisica de la 

forma, el tamaiio y el aspect0 de las gonadas (Nikolsky, 1%3), o por el 

conbario, con pmedimientos histol6gicos que permiten precisar, de una 

manera d s  mcta, los distintos grados de madurez que se prexnten en una 

especie en particular (Rodriguez, 1992). 

En M6ximc la mayor 9r te  de !as in.~&Fci~r& Si0l2gicas reaiizadas en 

peces, se concentran principalmente en especies economicamente importantes, 

no considerando a todas las dends, que si bien no son tan redituables 

comercialmente, juegan un papel muy importante denbu del complejo 

ecol6gico en general (Zeckua y Pineda, 1989). 



Un ejemplo se encuentm en la familia Gobiidae, la cual destaca sobre 

otras como la mas rica y d ivem en representantes actuales, con 

aproximadamente 2000 especies (Miller, 1973). En su mayoria, son peces 

pequeiios, de cuerpo alargado y comprimido, ojos situados en lo alto de la 

cabeza y muy proximos entre si. La camcteristica mas relevante radica en la 

disposicion de las aletas pklvicas, que &n interconectadas para formar una 

especie de ventosa o disco adhesivo. Ademas, carecen de linea lateral (Torres- 

Orozco, 1991). Su amplia diversification les ha permitido ocupar todo tipo de 

ambientes, tanto dulceacuicolas como marinos; en estos ultimos medmn 

principalmente sobre fondos suaves, por lo que se les asocia a habitats b4nticos 

(Nelson, 1994). 

Goboides broumneeb; un miembro de la familia Gobiidae, es un pez sin 

una aparente importancia pesquera, al que se debe prestar una atencion 

adecuada en mas trabajos, ya que dichas aportaciones constituiran la base para 

cualquier o h  tipo de investigadrk cientifica, que incremente la information de 

este organism0 poco estudiado. 



ANTECEDENTES 

Dentro de 10s trabajos biol6gicos que se han realizado con 10s miembros 

de la familia Gobiidae, se encuentran 10s siguientes: 

Weisel (1949), realiza por primera vez un studio de la vesicula seminal y 

los tesb'culos del genero Gilidfthys, un gobido que habita combnmente las 

bahias y estuaries de las costas del Pacifico de estados Unidos. 

Tavolga (1954), basado en 10s datos del acuario de investigation manna 

de Florida, realiza un estudio descriptive de la variabilidad de la conducta 

reproductiva del "mapo" Edthy90bius soporam. 

Munroe y Lotspeich (1979), presentan el primer reporte del hibitat, 10s 

habitos alimentarios, la temporada de desove y la fecundidad de Gobiosoma 

ginsburgh en la isla %ode, ~ s b d o s  Unidos. 

Miller (1986), investiga los aspectos reproductivos (Tokologia) en gobidos 

y sus problematicas en la sistematica con la Anatomia comparada de las 

gonadas y drganos asociados. 

Pacheco (1988), menciona en un estudio realizado durante un aio, que 

la familia Gobiidae ocupa el primer lugar en abundancia denm del sistema 

estuarine de Tecolutla, Veracruz. 

Miller (1992), investiga el aparato reproductor de algunos g6bidos 

machos y establece que el espermiducto, la elongad611 de 10s test'culos, la 

glindub m ~ u i a n a  y la papila urogenital son camcten'sticas sinapomorficas 

del suborden Gobioidei. 



Torres (1992), reaiiza un estudio de la composition y abundancia de 

larvas de la famiiia Gobiidae, asi como las relaciones que guardan con 10s 

fadores ambientales y la diversidad en seis sistemas estuarine-lagunares del 

estado de Veracmz. 

Abad (1996), describe las gonadas de macho y hembra a nivel macro y 

microx6pico de Gobionellus hastatus y encuentra un desarrollo d r i c o  de tip0 

asincronico y un arreglo de tipo lobular en 10s testiculos. 

Badillo (1998), realiza el estudio de algunos aspect05 de la biologia de 

Gobionellus hastafus,' haciendo 6nfasis en la description morfol6gica e 

histol6gica de hembras y machos, asi como en la determimaon del ddo 

testicular y ovarico. 

Enbe 10s trabajos encontrados para Gobioides broumneti se 

encuentran 10s siguientes: 

&No-Aguirre (1978), basado en la ubicacion geogdfica propuesta por 

Miller (1966), regisba por primem vez a G. bmmneb 'en  aguas continentales 

de ~ & i w  y la considera como una especje eurihalim d d  wmponente marino. 

Aguirre y Nader (1987), realizan un estudio citogen6tico en Gobokk?~ 

b m m e t i  y encuentran que el nljmem cromo!s6mico f l u d a  entre 44 y 46, 

siendo la mayoria tel&bicos. 



Hubbs et a/. (1991), realiza un listado de species que entran 

incidentalmente en aguas dulces del Golfo de Mexico y considera a G. 

brou550netlcomo un pez marino que invade regularmente estas aguas. 

Pezold (1993), basado en Miller (1973), propone que el g h r o  Goboid.3 

debe excluirse de la subfamilia Amplyopinae propuesta por Hoese (1984) y 

Birdsong et a/. (1988), debido a que este gbero presenta un canal 

oculoxapular o poro interorbital que es comun entre 10s miembros de la 

subfamilia Gobiinae. 

Association R6gionele des Aquariophiles de Quebec (2000), Brackish 

Water Aquaria FAQ (2000), Castro (2000), Fortunato (2000), Jenkings (2000) y 

Not Catfish (2000), realizan comentarios dirigidos hada toda persona que se 

encuentre interesada en el cuidado y mantenimiento de esta especie en 

acuarios conventionales, asi como algunas caracteristicas de su etologia. 

En Fish Base (2000), se destaca la ubicacion taxonomica, la disbibucion 

geogdfica y las condidones biol@icas en que habitualmente se encuentra 

Gobioides bmumnea 

Como puede apreciarse son realmente escaMs 10s trabajos que se han 

reaiizado acerca ae eQa especie, por lo que se piantearon los Sigiiiei2; 

objetivos: 



OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al conocimiento cientifim de la biologia de G. bmusonefi, en 

el sistema estuarine de Tecolda, Veracruz. 

OWETIVOS PARTICULARES: 

- Dexribir la morfologia &ma y algunas estructuras intemas como 

escamas, otolitos, vejiga gaseosa, aparato digestive y sistema 

reproductor. 

- Identificar los tipos alimentiaos que se presenten en el contenido 

ehmacal. 

- Determinar las horas de mayor actividad alimenticia durante Is 

intervals de un period0 de 24 horns, estableciendo si es 

consumidor diumo, noctumo ocrepuscular: 

- Dexribir los distintos tipos celulares en las gonadas de macho y 

hembra para determinar el grado de maduracib. 



AREA DE ESTUDIO 

La situation geoghfica del sistema estuarino de Tecolutla, Veracruz, se 

ubica al este de Mkico y forma pate de la llanura costera del Golfo de Mkico. 

Se localiza entre 10s paralelos 20°30' de latitud Norte y 10s meridianos 97O01' de 

longitud Oeste. Pertenece al municipio de Gutikrrez Zamora del estado de 

Veracruz. 

El principal afluente de agua dulce al sistema es el rio Tecolutla, el cual 

presenta dos ramificaciones principals antes de desembocar al Golfo de 

Mhiw, conocidos como estero "Larios" y estero "El Negro". Este ljltimo 

presenta una ramification denominada estero "Silvefia". El rio Tecolutla es 

navegable hasta 25 kiEmetros, cuando la profundidad promedio es de 1.8 a 2 

mebm (Mapa). 

El sistema presenta un clima &lido hljmedo con rkimen de lluvias en el 

verano y una oxilaci6n de temperatura anual mayor a 7 OC, segljn la 

clasificaci6n de Kijppen, mcdificado por Garcia (1970). Tiene una temperatura 

promedio anual de 23.8 OC, siendo enero el mes m6s frio y agosto el mes m6s 

calumso. Dado que esta zona esti directamente expuesta a 10s vientos frios del 

mar, el gradiente tbrmico es de 0.5 OC por cada 100 mebm de aumentu en 

altitud. 

Existen dos tipos de vegetacion: la atbjrea, que alcanza una altura de 

aproximadamente 25 metros, y la adustiva. Esta ljltima es tipica a la orilla de 

10s brazos de 10s esteros y se cornpone principalmente de mangle rojo 

(Rhbophn mange), mangle prieto (Avimnia germinan$, algunos 

manchones de mangle blanw (Laguncubria ra@mosa) y pastos del ghem 

RuppM spp (I. N. E. G. I., 1988). 



Localization del sisterna estuarino de Tecolutla, Veracruz. 



TRABA30 DE CAMPO: 

Se mlizaron 7 salidas de campo entre febrero de 1998 y junio de 1999 

al sistema estuarino de Tecolutla, Veraouz. Los muestreos se realizamn en el 

brazo del ester0 "Silveiia"; se c o l d  el material biolrjgico realizando arrastres 

con un chinchom playero de 30 metros de largo por 1.5 metros de caida y con 

una apertura de malla de 0.5 pulgadas. El material colectado se colo& en 

cubetas de 20 litros de capacidad y se traslado a un laboratorio provisional; una 

vez ahi, 10s organismos se sacrificaron y se obtuvo el peso de cada uno usando 

una balanza granataria Ohaus con capacidad de 1-2610 grs. y se tomaron 10s 

siguientes dabs morfom6tritricos: longitud patr6n y altura maxima del cuerpo con 

un icti6met.o em la  0-30 centimetros. Posteriormente, se fijamn con formol al 

10% y se colocaron en bolsas de plastico etiquetadas con 10s d a t a  pertinentes 

como son horario de captura, fecha y nljmero de organismo. 

En la sexta salida (marzo de 1999) se realizo un muestreo en la misma 

ZOM de estudio en un period0 de 24 horas, con intervalos de 4 horas (Johnson 

y Dropkn, 1995). El horario de colecta comprendi6 las 3:30 P. M., 7:30 P. M., 

11:30 P. M., 3:30 A. M., 7:30 A. M., 11:30 A. M. y 3:30 P. M., que 

representamn los periodos aepuxulares, noctumos y diurnos. Todo esto bajo 

ia metodoiogia antes M t a .  

El material capturado se baslad6 al laboratorio de Zwlogia de la Exuela 

Naaonal de Estudios Profesiinales Iztacala, donde se realiu6 su analisis 

correspondiente. 



TRABAIO DE LABORATORIO: 

Los organismos se lavamn para eliminar d exceso de formol; se 

determin6 la especie mediante las claves de Castro-Aguirre (1978), ~lvarez 

(19701, Anonimo (1976) y en las dexripciones de Hubbs eta/ (1991), Nelson 

(1994) y H e  y Moore (1998). Posteriormente, se dexribiemn sus 

caracteristicas externas y se disectaron de la siguiente forma: 

Las examas se tomaron de la parte media del pez usand0 pinzas de 

relojero; se lavaron con agw corriente para eliminar el exceso de muuxidad, 

se secamn y se colocamn entre dos portaobjetos para facilitar su observation. 

Para la desuipcj6n de las examas se empleC, un microscopio marca Nikon 

modelo SMZ-1 y la teninologia u t i l i d a  por Ruiz y Rodriguez (1970). 

Posteriormente, se fotografiaron usando un microxopio stereo photo marca 

Nikon modelo SMZ-10. 

Para la extraction de 10s otolitos, se realizo un corte con un bistun' en la 

parte dorsal de la cabeza, se removio la epidermis y muxulatura empleando 

pinzas de relojem y una vez que se visualize la &pula otica, se mmpi6 y de su 

interior se extrajeron los otolitos sagita (por ser 10s mas grandes y 

manipulables) usando una pinza de relojero. Los otolitos sdeccionados se 

lavamn con agua corriente y una vez seas, se observaron usando un 

mi-cpio marc3 Nikon madeb SMZ-1 y s2 d&bieron cGn la termii-uicxjia 

utilizada por Mollo (1981) y Corr6a y Vianna (1992/93). Finalmente, se 

fotografiaron utilizando un m b x a p i o  stereo photo mare Nikon modelo SMZ- 

10. 



Para el analisis del tracto digestivo, se coloco a cada uno de 10s 

oqanismos en una charola de diseccion y se hizo una incisidn longitudinal 

desde el ano hasta la boca con tijeras de punta fina (Prejs y Colomine, 1981); 

se removio el t u b  digestivo usando aqujas de diseccion y pinms de relojem y 

se deposit0 en cajas Petri con agua destilada con el fin de witar su desecaci6n. 

Los tipos alirnentidos se separaron usando un microxopio estemdpico 

rnarca Nikon modelo SMZ-1 y un microxopio optico marca Nikon. 

Posteriormente, se determinaron hasta el nivel taxon6rnico que lo permiti6 el 

qrado de digestibilidad, utilimndo el babajo de Snchez y Ponce (19%). 

Con los organismos colectados en el ciclo de 24 horas se estableci6 una 

e m l a  cual i tab propuesta p r  Prejs y Colornine (1981), tomando c o w  

criterb la cantidad de alimento y su distribution en el tubo digestivo para 

determinar la cronologia del momento en que una especie ingiere su alimento 

(Ap6ndice I). ' . . . 

Con un fin meramente dexriptivo, se calculo la frecuencia de ocurrencia 

en donde se regisba el nbmero de esbjmagos en 10s cuales se encuentra cab 
tipo de alimento y se expresa como un porcentaje del nbrnero total de 

est6magos examinados (Hyslop, 1980), esto es expresado en la siguiente 

h u l a :  

Donde: 

N= prcentaje de apari&n de un tipo de alimento. 

ne= nbmero de d m a g o s  con un tipo de alimento. 

Ne= nlimero total de estomagos revisados. 



Por otro lado, fueron separadas las gonadas de la vejiga gaseosa 

utilizando pinzas de relojero y agujas de disecci6n. A continuaci6n, se dexribio 

la f o n a  m a c d p i c a  del aparato reproductor de hembra y macho y se 

procesaron de acuerdo con la t h i c a  histol6gica de wtina pmpuesta por 

Estrada et a/. (1982) modificada por Verdin et a/. (1998): obtenci6n de la 

muestm, fijacion, deshidrataadn, inclusion en paraplast, wrte al microtomo ( 7 ~  

para las hembras y 51~ para los machos), tincion (H-E) y montaje (Agndice I1 y 

111). 

Se rwisaron las preparaciones histol6gicas y se dexribii la conformacion 

hi&ogica de la papila urogenital, asi como las distintas fases de madurez 

gorddica, tanto en machos como en hembras. Posteriormente, se bu& 10s 

mejores campos y se tomamn fotogmfias con un fotomLcmscopio Nikon 

Labophot 2. 

La terminologia empleada para la clasificacion de 10s estadlos 

encontrados en hembras se b a g  en 10s trabajos realizados por Forberg (1982) 

y Janssen et a/. (1995). 

La clasificad6n de los estadlos encontrados en 10s machos se realizo en 

base a las investigaaones real idas por Grier (1981) y Takashima (1995). 



Para la posicion sistematica supragenerica se tom6 el criterio de Nelson 

(1994), mientras que para el genero y especie se siguio el criterio de Hoese y 

Moore (1998). 

Phyllum Chordata 

Superclase Gnathostomata 

Clase Osteichthyes 

Subclase Actinopterygii 

Infraclase Teleostei 

A Divisib Euteleostei 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Gobiioidei 

Familia Goblidae 

Gnero Gobioides 

Especie 
. . 

Gobmdes bmussoneti 

NOMBRES COMUNES 

Violet goby, anguila dragon y madrejuile. 

LOCAUZAU~N 

Se distribuye desde el AGntiw Ocddental de Estados Unidos, hasta Rio 

de Janeiro, Brasil, pasando por el Golf0 de M&m, las costas caribeiias de 

Colombia, el este de Venezuela y park de la Guyana francesa Hoese y Moore 

(1998), Murdy (1998) y Fish Base (2000). En el estuario de Tecolutla, Veraauz 

se encuentra Cnicamente sobre 10s fondos IodoxK y de glan turbidez de b 

zona de pastos del ramal Ilamado 'Silveia". 
14 



DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Su forma corporal es tipicamente atenuada o anguiliforme; presenta 

coloracion violetaiaM intermmpida con blanco en el dorso y en 10s costados 

del cuerpo; de 25 a 30 bandas obxuras en forma de "V" dirigidas a lo largo de 

10s miomeros; cabeza moteada de cafe oxuro a violeta; vienbe blanquedno; 

aletas pectorales obxuras en la region distal a la base; la portion espinosa de 

la aleta dorsal con margen oxuro, aleta caudal oxura y anal transparente. 

No presenta lined lateral, su sistema sen~r ia l  se encwntra compuesto 

por un conjunto de canales mucosos, tubos y poros dispuestos en la cabeza. 

Tiene un hocico ligeramente grande y obli io; labios gruesos; dientes 

conicos situados en dos hileras en la maxila y cuatm hileras en la mandbula; 

ojos negros, muy pequeiios y redondos que se sihian en la pate superior de la 

cabeza; las membranas branquiiKtegas &n ampliamente unidas al itsmo. 

Las aletas pectorales se sitban a 10s costados por detr6s del op4rculo y 

sus primeros radios superiom nose encuentran libres; las aletas p6lvicas &n 

situadas en pxiciiKl torAcica, se m e n t r a n  unklas forrnando un disco 

adherente; la aleta dorsal es continua, muy alargada y se une a b aleta caudal 

por medio de una membrana muy delicada; la aleta caudal tiene forma 

bnceolada; b aleta anal se prolonga y se une a la base de la aleta caudal. Su 

h u l a  radial es: D VII, 15; Pectoral 18-19; P6lvka I, 5; C IX, 16 y A 16-17 

(F'gura 1). 





RESULTADOS 

Se colecto un total de 65 organismos de la especje Gobioides 

brvussone~ de 10s cuales 36 fueron hembras y 29 machos. Las tallas 

encontradas comprendiiron desde 10s 49 hasta 10s 401 rnm de longitud patr6n 

con pesos de 0.7 a 124.2 grs. 

ESCAMAS 

Las examas son de tipo cicloidea, se encuentran embebidas en la piel y 

son dernasiado pequeiias; su forma es ovalada; su regi6n anterior presenta 

Iobulos que limitan con nueve radios grwsos que convergen en el foco 

ex&ntrico (Figura 2). 

OTOLrrOS 

El otolito sagita se ubica en el Gculo de la Gpsula otica y prexnta la 

siguiente rnorfologia: ur estructura es paralelogr5m'm, es decir, tiene cuatro 

lados bien definidos (dorsal, posterior, ventral y anterior); el wlcus es central y 

poco profundo, de tipo homosulcoide; su lado anterior con una ondulaci6n bien 

mamda; la parte posterior es casi recta, con una ligera prominencia central a 

manera de pico; el lado dorsal es pmpiamente liso, mientras que el venual es 
dixontinuo (Figura 3). 



Figura 2. Escama cicloidea de Gobioides broumneti. 
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Figura 3. Otolito sagita de Gobioides bmussoneti. Sulcus (S) de tipo 

homosulcoide. 



V U I G A  GASEOSA 

Este organo se encuentra en la cavidad cel6mica del pez y se sitlja por 

debajo del riii6n. De tamaiio pequefio (cabe 7 veces en la longitud patrbn), 

transparente y de forma oval que semeja un pequefio ribano. Es un 6rgano 

muy simple el cual se encuentra flanqueado por las g6nadas y se comunica con 

el tract0 digestivo a travbs del conduct0 neumatico (Figura 4). 

Figura 4. Localizaci6n de la vejiga gaseosa (VG). Ovario (Ov), Conducto 

neum6tico (CN) y papila urogenital (PU) (4x). 



ASPECTOS AUMENTARIOS 

Pam el analisis del contenido estomacal se examinaron 65 tractos 

digestivos, de 10s cuales 4 (6.15%) se encontmron vacios. 

El canal alimentario se constituye de un hocico ligeramente grande y 

oblicuo, dientes c6nicos en la maxila y la mandbula; el es6fago es sumamente 

corto y en consecuencia poco distinguible. Se une a un &mago corto y 

cilindriw bien diferenciado. El edmago  se encuentra unido a un intestino 

sumamente extensa que, por las circunvoluciones que presents, es semejante a 

una espiral. Finalmente, la park terminal del intestino desemboca en un orificio 

anal. 

Se determinaron 7 tipos alimenticios; por orden de frecuencia se 

enconb6 que el principal alimento lo constituyen las algas con el porcentaje 

mas elwado (25.40%) y secundariamente d detritus (21.31%), wp6podos 

(17.62%), b'valvos (ll.88O/o), foraminiferos (9.42%), huevos (9.01%) y 

gastevjpodos (5.32%) (Figura 5). 

En el .ciclo de 24 horas se colectaron 16 organismos con tallas que 

oxilaron entre 10s 121 y 10s 227 milimetros de longitud pamjn y pesos de 7.8 a 

45.3 gmmos., de 10s wales se encontramn 11 peces con contenido wmpleto 

de ahmento en PI a 6 m 9 0  n i n t e n o  y 5 can una x i i i a  cantidad d2 

alimento en el &mago y wntenido completo en el intestino (Tabla). 

Es importante destacar q w  en las diferentes tallas capturadas de G. 

bmumnetb' no se obsew6 ninguna variacion en 10s tipos alimenticios 

consumidos. 



Gaster6podos 
Huevos 5.32% 
9.01°h \ 

Flgura 5. Frecuencia de aparicion de 10s tipos alimenticios de Gobioides 

bmumneti durante febrero de 1998 y junio de 1999 en el sistema estuarine 

de Tecoliitla, Vemcruz. 



Tabla. C i  de 24 homs que mwstra la dishibucion del aliment0 en 10s mctos 

digestivos de Gobbides biwsomti. Est6mago (E), Intestino (I). 



ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

Se trabajo con un total de 65 peces con tallas que comprendieron desde 

10s 49 mm y 10s 401 mm y un peso de 0.7 grs. a 124.2 grs. El nljmero obtenido 

de hembras y machos fue de 36 y 29 respecbvamente, estableaendose una 

proportion sexual de 1: 1.2 a favor de las hembras. 

Como en la mayoria de 10s gobidos, el dimorfismo sexual de G. 

b~vuaoneti se establece por una pequeiia y sumamente inigada papila 

urogenital, que se encuentra en la region ventral entre el orificio anal y el 

wigen de la aleta anal. En las hembras es corta y con terminad& roma; en 10s 

machos es delgada y puntiaguda. 

Las gonadas de ambos wcos se localizan en la cavidad abdominal, en la 

posicion posterior del cuerpo y su dexripcion es la siguiente: 

'APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

Esii conformado por un par de ovarios longitudinales de forma alindrica; 

su colorad6n es Manco-lechoso; se s i h n  a 10s costados de la vejiga gaseosa y 

se encuenban unidos a &a por delicados mesovarios. Cada uno de los ovarios 

se une a un gonoducto comljn que termina, de la misma forma que el conduct0 

urinario, en la papila urogenital (Figura 6). 

Histol&imente, d ovario tiene una delgada capa de tejiio conectivo. 

Dentn~ de este, se encuentran lamelas oviricas perpendiculares al eje 

longitudinal del ovario, qw contienen ovocitos en diferentes estadios de 

maduraci6n (Figura 7). 



Figura 6. Gonadas ferneninas de Gobioides broussoneti .Se 0 b s e ~ a n  ovarios 

pareados (Ov) y la papila urogenital (PU) (4x). 

Figura 7. Corte longitudinal de ovario donde puede obsewarse tres estadios de 

ovocitos. Tejido conectivo (TC), Cromatina nucleolar (CN), perinucleolar 

ternprano (PTe) y perinucleolar tardio (ma)  (200x, H-E, 7 ~ ) .  



Al observar las preparaciones histol6gicas en un microxopio optic0 

linicamente se 0 b s e ~ 6  estadios prwitelogenicos que son caracteristicos de 

hembras inmaduras (Figura 8) y cuya de5cripcion es la siguiente: 

Primera Fase de Maduraci6n: 

Estadio de cromatina nucleolar (CN): en este estadio 10s ovocitos 

son de tamaiio peqwiio y fuertemente badfilos. El nucleo es central y 

bastante grande, abarca aproximadamente el 65% del diarnetro del ovocito, es 

menos badfilo que el dtoplasma. Dentro del nlideo se encuentran esparcidos 

varios nucleolos drculares, fuertemente bashfilos, sobresaliendo uno de ellos 

(Figura 9). 

Estadio perinucleolar temprano (PTe): 10s ovocitos aumentan de 

tamaiio en comparaci6n con el estadio anterior. El citoplasma sigue siendo 

fuertemente afin a la hematoxilina; el nbdeo se ubica en posici6n central al 

ovocito y es poco bashfilo; 10s nudeolos son arculares, fuertemente badfilos y 

se sigwn manteniendo disperses por todo el nucleo, destacando 1 por su 

tamaiio (Figura 10). 

Estadio perinudeolar tardio (PTa): el ovocito contintia aumentando 

de tamaiio y por consecuencia el atoplasma y d nkleo se inaementan; el 

ampiasma reduce su afiniaaa a ia nemabxiiina; ei nlicieo se mantiene circular 

y central a la dlula, es dbbilrnente badfilo; lo5 nudeolos drculares se ubican 

en la periferia del nljdeo y destacan de 1 a 3 por su tamaiio (Figura 11). 



Figura 8. Acercarniento de ovocitos previtelogenicos. Crornatina nucleolar (CN), 

perinucleolar ternprano (PTe) y perinucleolar tardio (ma) (400x, H-E, 7p). 

Figura 9. Ovocito en estadfo de crornatina nucleolar (CN). Obsewese el 

citoplasrna (Ci) y un gran nucleolo (Nu) altarnente basdfilos. Nlicleo (N) (400x, 

H-E, 7p). 
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Figura 10. Ovocito en estadio de perinucleolar temprano (PTe). Se aprecian 

varios nucleolos badfilos (Nu). Nlicleo (N), Citoplasma (Ci) (400x, H-E, 7p). 

Rgura 11. Ovocito en estadfo de perinucleolar tardio (PTa). Se denotan 10s 

nucleolos (Nu) situados en la periferia del nlicleo (N). Citoplasma (Ci) (400x, H- 

E, 7~). 
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PAPILA UROGENITAL FEMENINA 

Este organo .se encuentra en la region ventral entre el orifico anal y el 

primer radio de la aleta anal. Es corta, de colomci6n amarilla y con terrninacion 

mma; no presenta examas, solo se recubre por epitelio (Figura 12). 

Con el corte transversal de afuera hacia adentro, se denota una 

delgada capa de epitelio plano estratificado, seguida de una lamina basal que 

s i ~ e  como soporte para una red de capilares de diferente diametro. A 

continuation, hay una capa gruesa de fibras muxulares. Al centro se 

encuenban dos orificios bien diferenciados. El conducto genital (el de mayor 

tamaiio), es alargado y tiene evaginaciones conformadas por epitelio alindrico. 

El conducto urinario es de menor tamaiio y tiene una luz de forma lobular 

constituida por epitelio cbbico simple (Figura 13). 

APARATO REPRODUCTOR M A X U U N O  

Los 6rganos sexuales del macho se encuenban fijos a la vejiga gaseosa 

por delicados meswquios y msisten en teslkulos pareados sumamente 

delgados y filiformes, de color blanco. Los ductos esperrn6ticos se conectan a 

las vesiculas seminales que son bastante grandes y semejan una pen. Estas 

estructuras desembocan, de la misma manera que el canal unnario, en la papila 

urogenital (Figura 14). 

La histolog$ del testhlo r e d o  una capa de ,,tejido conectivo y un 

arreglo de tipo lobular que se camcterim por presentar los 16bulos a manera de 

red, 10s Irjbulosamtienen a su vez vatios estadios de desamllo (Figura 15). 



Figura 12. Papila urogenital de hembra. Se reconoce por su forma ovalada 

(35x). 

Figura 13. Corte t r a n S ~ e ~ l  de la papila urogenital de hembra. Se 0 b s e ~ a  una 

capa de epitelio plan0 eshtificado (EPE), vasos sanguineos (VS), muxulatura 

(M), conducto urinario (CU) y conducto genital (CG) (80x,H-E, 51.1). 



Figura 14. G6nadas maxulinas de Gobiodes bmussoneti. Se seiiala el complejo 

testiculo 0-vesicula seminal (VS)-papila urogenital (PU) (4x). 

Figura 15. Corte longitudinal del testiculo donde se 0bse~a  el arreglo de tip0 

lobular. Los 16bulos se encuentran a manera de red (L). Tejido conectivo (TC) 

(200x, H-E, 5p). 



Esperrnatogonias (Eg): son celulas de gran tamafio, de forma casi 

circular que se localizan en la periferia de los cistos; son poco badfilas con 

tincion H-E (Figum 16). 

Espermatocitos (Ec): son celulas de tamafio menor que el anterior; 

son redondas y moderadamente badfilas, casi siempre se encuentran 

formando agregados (Figura 16). 

Espermdtides (Et): se caracterizan por ser ligeramente mas 

pequeiias que las anteriores; difieren de los espermatozoides por su tamaiio 

que es &s grande. (Figura 16). 

Esperrnatozoides (Ez): caulas de menor tamaiio que los anteriores 

tipos; se ubican al centm del 16bulo y su tinci6n es altamente badfila (Rgura 

17). 

PAPILA UROGENITAL MASCUUNA 

La papila maxulina se ubica en la parte ventral del pez, por ab%s del 

ano y el origen de la aleta anal. Morfol6gicamente se aserneja a un pequeiio 

biangulo; de aparienda lisa, sin -mas y recubierta por epitelio (Rgura 18). 

Este h a n o  se comtituye, de afuera haaa adentro, de una capa de 

epitelio plano simple. Enseguida, hay una capa de tejido conectivo que rodea 

una red de vam sanguineos de diferente diametro, algunos de ellos est6n 

llenos de sangre. Al centra del corte se localin dos orificios, uno genltal y el 

otm urinario. El primem (y el mas grande) tiene una luz irregular que asemeja 

una flor y se conforrna de una capa de epitelii cilindrico. El segundo, presenta 

una luz oval a arcular y esti constituido por epitelio clibim simple (Fgura 19). 



Figura 16. Testiculo de Gobioides brousoneti. Se seiialan diferentes tipos 

celulares. Espennatogonias (Eg), espermatocitos (Ec), espermitides (Et) y 

esperrnatozoides (Ez) (400x, H-E, 5p). 

Figura 17. Acemmiento de espermatozoides (Ez) (400x, H-E, 5p). 
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Figura 18. Papila urogenital de macho (35x). 

Figura 19. Corte transversal de la papila urogenital masculina. Epitelio plano 

simple (EPS),tejido conectivo (TC), vasos sanguineos (VS), rnusculatura (M), 

conducto genital (CG) y conducto urinario (CU) @Ox, H-E, SF). 



De acuerdo con Ruiz et a/. (1970), las escamas pueden ser utilizadas 

confiablemente para la determination de una especie, ya que mantienen 

caractensticas inequivocas muy particulares en cada especie en particular, algo 

semejante a lo que ocurre con las huellas dactilares de las personas. Con 

relacion a esto, consideran importante establecer la morfologia de las examas 

para estudios de ambito interpretativo, relacionados al mbtodo de lectura y 

medici6n. 

Los otolitos son concreciones de CaC03 que se asocian a la audicion y el 

equilibrio de 10s pees (Lagler eta/., 1984). Estas esbucturas crecen de manera 

dixontinua, por lo que adquieren individualidad especifica, lo que permite que 

Sean utiliidos en distintos estudios biol6gicos como son 10s taxon6micos, 

paleontol6giis, y ecol6gicos (Coda y Vianna, 1992/93). :Para este fin, 

normalmente se utilizan las sagitas, por ser las concreciones calr5reas de 

mayor tamafio en compamcion a 10s o m  dos tipos encontrados en la r5psula 

otica (lapillus y asteriscus), lo que facilita su manejo y manipulacion (Mollo, 

1981 y Martinez, 1998). 

La vejiga gaseosa es un organo h i d d t i c o  que permite a los peces 

mantener una determinada posia6n en la miurnria de agua (Torres-Orozco, 

1991). Dado que se encuentran distintas formas y caractensticas de kta 

estructura en 10s W e o s ,  es posible utili irla como un auxiliar en la 

determinaadn taxon6mica de familis, g k e r o s  y especies (Chw, 1978). 

Lagler eta/. (1984), define el tract0 digestive de un pez herbivore como 

un 6rgano bastante extenso y con varies dobleces, dicha dexripci6n coindde 



con la morfologia del tubo digestivo en Gobioides. broussoneti, por lo que se 

deduce que se bata de una espxie tipicamente herbivora. 

En el presente estudio, Gobioides bmusoneti puede ser considerada 

dentro de las categorias ictiotr6ficas propuestas por Y6nez-Arancibia y Nugent 

(1977), como consumidor primario, esto es porque su dieta generalmente se 

constituye de microalgas diatomeas y fibmentosas, y secundariamente de 

detritus, cop6podos, bivahros, foraminiferos, h u m  y micromoluxos. Estos 

ljltimos tipos alimenticios pueden ser incidentales, ya que esta especie al 

alimentarse de las colonias de algas que se encuentran en el fondo del cuerpo 

de agua (Brackish Water Aquaria FAQ, 2000), puede ingerir incidentalmente 

grandes cantidades de detritus y organisme rebcionados con el, por lo que su 

frecuencia de aparicion es muy baja, como lo demuesba el analisis de 

frecuencia. Esto es comprensible si se considemn dos estrategias qw ha 

desarrollado esta especie para obtener su alimento del bentos. En la primera, el 

pez ondula su cuerpo en el bentos como lo hace una anguila y por las pequefias 

turbulencias creadas, el alimento es ingerido por el organisrno. El otm metodo 

consiste en tomar una gran cantidad de bentos con el hocico, tragindolo 

integro para despuk desecfiar las particulas no alimenticias (Fortunato, 2000). 

Por otm lado, al obsetvar los resultados del dclo de 24 horas con 

interva!os de 4 horas, y hmando !a -!a cualiktjva a.$%-ara sugerid; q r  

Prejs y Colomine (19811, se encontr6 que de 10s 16 peces capturados, 11 que 

corresponden al horario de mwstreo de las 3:30 P. M., 7:30 P. M., 11:30 P. M., 

3:30 A. M., 7:30 A. M., 11:30 A. M. y 3:30 P. M., se present6 contenido 

completo de alimento en el &mago e intestine. En 10s 5 tractos digestivos 

restantes, se enmtn5 trams de alimenta en cantidad minima en d estornago y 



contenido completo en el intestine, por lo que es posible inferir con estos datos 

de observation externa que Gobioides broumneti no tiene un momento 

espfflfico en el dia para ingerir alimento, pudihdolo hacer de manem diuma, 

crepuxular y/o noctuma. 

La frecuencia es un metodo que expresa con rapidez la composici6n de la 

dieta de un determinado pez, per0 tiene como mayor desventaja la 

sobreestimacib de pequefios tipos alimenticios, por lo que es necesario 

combinada con o t m  metodos para poder indicar, de una mejor manera, la 

importancia de un tip alimentario y witar, de esta forma, rewltados sesgados 

(Helbwell y Label, 1971; Hyslop, 1980 y Prejs y Colomine, 1981). 

Los estuarios se camcterizan por tener condiciones Ructuantes de 

manera temporal o spacial; el estuario de Tecolutla no es la exception, debido 

a que recibe aportes constantes de agua tanto de origen continental (por el rio 

Tecolutla) corn pluvial (en el verano); es posible enmnbar distintus valores de 

salinidad, a lo largo del aiio (Pacheco, 1988); las distintas espedes de peces 

enconbadas en estm sistemas tienen una marcada especialiacih para 

soportar un interval0 tan grande de este padmetro. Muchas especies peneban 

al sistema con fines repmductivos. Autores como Gunter y Hall (1963) y Horn y 

Allen (1985), seiialan que en el cido de vida de las espedes eurihalinas la 

maym'z de se rcprodumi eii el mar y solo penetran hacia las aguas 

continentales con fines alimentidos, de danza y de prokui6n que les 

propordona un sistema con estas c a ~ ' s t i c a s .  Day y Yak-Arandbii  (1981), 

indican q w  la mayoria de peces marinos que migmn a 10s estuarios son 

juveniles o inmaduros, cuyos adultos vviven a lo largo de la linea de costa, en 

aguas con cierta profundidad. Esto refuerza lo encontrado en Woides 

bmumb;,  ya que s i b  se enconbaron hembras inmadums y de talbs 

pequeiias, pues al analizar ws ovarios solo se enconbaron ovodtos 
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previtelogenicos. Autores como Asssociation Regionale des Aquariophiles de 

Quebec (2000), Castro (2000) y Fish Base (2000), reportan que el tamaiio 

rnaxirno que alcanza este organism0 es de 500 a 630 mm. Esto permite inferir 

que Gobioides bmumneti completa presumiblemente su ciclo de vida en el 

mar, por lo que se puede considerar como una espede temporal del sistema 

estuarino de Tecolutla, Vemauz. 

Con la 0 b ~ e ~ a ~ i o n  de ios ovocitos es posible sugerir un desamllo de tip 

asincronico nyler y Sumpter, 1996), el cual se caracteriza por alojar ovocitos 

en diferentes estadlos de maduracion, lo que permite que Sean expulsados 

ovodtos rnaduros a lolargo &I aiio y en consecuencia que la tempoiada de 

desove sea rn6s extensa. Esta se considera como una esbategia wolutiva que 

permite la supewivencia de las generaciones, cuando exista poca disponibilidad 

de alimento y las condiciones ab iobs  sean desfavorables (Nikolsky, 1963). 

Como puede apredarse en 10s cortes histol6gicos de macho, la 

organizaci6n testicular es muy similar al pab6n establecido para otros 

tek6steos y conesponde al tip lobular (tambib llamado espermatogonlal no 

m n g i d o )  pmpuesto por Grier (1981) y Benitez (1992). En este, es posibie 

obsefvar lobulos con rases tempranas de desadlo y una mamda sincronia en 

el desarrollo de los espermatozoides. 

Las escalas empiricas basadas en el m'miento y maduradh de las 

ghadas son poco confiables debido a que se basan en el aiterio que les 

atribuye el investigador. Por esta mh, es 1 6 s  rro~mendaMe utiliir el 

metodo histol6giw para precisar de una manera exacta la madurez gorddica en 

peces, lo que facilita el conocimiento dei cido reproductive de la specie en 

estudio (Rodtiguez, 1992). 



La histologia de la papila urogenital de ambos sexos rwelo una 
conformation de gru.&as tapas de fibras muxulare., q w  como lo wgieren 

Tavolga (1954), Miller (1984) y Badillo (1998), pudiesen abibuirles un poder 

conbiitctil a las hembras para la ovoposicion y la cementati611 de la puesta para 

fadlitar su fecundation. E n  10s machos, como lo determinan Hoffman (1%3), 

Bianco et a/. (1987) y Gallardo (1998) funciona como un 6qano e&l que 

cumple con d i v e ~ s  funciones: auxiliar en el cortejo, secreci6n de sustancias 

quimicas en el area de puesta y principalmente en la direcdon del flujo 

espermitico. 

Harper (1995), afirma que esta especie tiene cuidados parentales, ya que 

una vez que se fecundaron 10s huevos, el macho asume una conducta muy 

terriimial y a@Ga con wma agresividad hash que el period0 de incubaci6n 

conduye y 10s juveniles se vuelven libres nadadores. 



CONCLUSIONES 

Gobioides bmusoneti es un residente temporal del sistema estuarine 

de Tecolutla, Vemcruz. 

Este pez es un consumidor primario, que se alimenta principalmente de 

algas a lo largo del dia. 

El dimorfismo sexual de (;obiuides bmumeti se determina por la 

papila urogenital. 

El desarrollo ovarico de GobMes bmussoneties asincronico. 

El arreglo testicular es de tipo lobular. 

Gobioides broumneti utiliza el estuario de Tecolutla, Vemcruz como 

area de crianza, alimentaci6n y crecimiento. 



LITERWTUW CITADA 

Abad, S. A. 1996. Estudio morfokjgico, macro y microscopico de las 

gonadas de Gobionellus hastatus Gimrd en diferentes etapas de 

desarrollo. Tesis de Lic. E. N. E. P. Iztacala. U. N. A. M. Mkico. 

. Aguirre, M. A. M. y Nader , G. B. L. 1987. Analisis prdirninar de la 

morfologia uornos6mica de GobioWes b~~ussoneti (Lacbp6de). M 

Congreso Nacional de Zoologia Villahermosa Tabasco, M&co. 

hvarez, I. 1970. Peces mexicanos (claves). Ser. Inv. Paq. Inst. Nac. 

Inv. Biol. Pesq. Mkico. 

Aknimo. 1976. Catilogo de peces marina mexicanos. Secretaria de 

Industria y Comercio. Subsecretaria de Pexa. Institute Nacional de 

Pexa. Msco.  

Association R&iinale des Aquariophiles de Quebec. 2000. C;obioAdes 

bmissonneetij. hhttp://www.qbc.dic.net/-charloVgobbro.h. 

. Badillo, A. M. 1998. Algunos aspectos de la biologia de C;obmeIIus 

hastatus Girard (farnilia Gobiidae) en el sistema estuarine de Tewlutla, 

Veracruz. Tesis de tic. E. N. E. P. Iztacala. U. N. A. M. Mhico. 

. Ben*, F. C. 1992. Estructura histol6gica de la gdnada de 10s 

tel&steos. E. N. E. P. Iztacala. U. N. A. M. 



Bianco, P. G., Bullock, A. M., Miller, P. 3. y Roubal, F. R. 1987. A unique 

teleost dermal organ in a new european genus of fishes (Teleostei: 

Gobioidei) I. Fish Biol. 31: 797-803. 

Birdsong, R. S., Murdy E. 0. y Pezold F. L. 1988. A study of the 

vertebral column and median fin osteology in gobioid fishes with 

comments on gobioid relationships. Bull. Mar. Sci. 42 (2): 174-214. 

Brackish Water Aquaria FAQ. 2000. Bumblebee and other gobies (family 

Gobiidae). htto:Ilqcas.oralFA06.htm6b. 

Carthy, I. 1974. El estudio del wmportamiento. Editorial Omega. . 

Espaiia. P 42. 

Castro-Aguirre, 3. L. 1978. Cati~logo sistematico de 10s peces marinos 

que peneban a bs aguas continentales de Mkico con aspectos 

zoogeogtifm y ecol6gicos. Depto. de Pexa. Dir. Gral. Del I. P. N. 

Sene Cientifica No. 19: 1-298. 

. Cam, A. 2000. Volet goby dragon eel. 

http://members.tripod.com/-Boeing-Dude/v.html. 

. Chao, L. N. 1978. A basis for classify In western Atlantic Scianidae 

(Teleostei: Perciformes). U. S. departamen of commerce. NOAA. Tech. 

Rep. NMFS. U. S. A. 



Corrsa, M. F. M. y Vianna, M. S. 1992/93. Catilogo de otolitos de 

Scianidae (Osteichtyes-Perciformes) do litoral do Estado do Parana, 

Brasil. Neritica Vol. 7 (1-2): 1341. 

Day, I. y Yanez-Arancibii, A. 1981. Coastal lagoons and stuaries ecosy 

system aproach . I3encia interamericana (Mar. Sci.). OEA Washington 

D. C. 22 (1-2):123-162. 

Estrada, F. E., Peralta, 2. L. y Rims, M. P. 1982. Manual de tknicas 

histol6gicas. 2a edid6n. A. G. T. Editor. Mkico. 

Fish Base.. 2000. Species summary for Gobioides bnwsoneti violet 

goby. htb~:llfishbase.omlSummarvIS~eciesSumma~?ID=3856. 

Forberg, K. G. 1982. A histological study of development of oocytes in 

capelin, Malbtus ~I/osus(Miiller). 3. Fish Bi i l .  20: 143-154. 

Fortunato, P. 2000. The care and maintenance of the violet goby. 

h~llwww.~ties.com/HeartlandlPlains/5536/violet.html. 

Gallardo, T. A. 1998. /Ugunos aspectos de la bilogia de Opsanus beta 

Goode y Berm (Osteichthyes: Batrachoididae) En el sistema estuarim 

de Tecoluth, V e m .  Tesis de Lic. E. N. E. P. Iztacala. U. N. A. M. 

Mecico. 

Garcia, E. 1970. Los dimas del estado de Veracruz seglin el sistema de 

dasificadb de K6ppen (modificado por la autora). An. Inst. de Biol. 

U.N.A.M. (41) serie botinika (1): 3-42. 



Grier, H. 3. 1981. Cellular organization of the testis and 

spermatogenesis in fishes. Amer. Zool. 21: 345-357. 

Gunter, G. y Hall, G. 1963. Biological investigations of the St. Lucie 

stuary (Florida) in connection with lake Okeechobee discharges through 

the St. Lucie canal. Gulf. Res. Repts. 1 (5): 189-307. 

Harper, R. W. 1995. Captive and maintenance of the violet goby, 

Gobioides bmuaoneti. Tropical fish hobbyist. TFH publications, INC. 

NJ. 

Hdlawell, 3. M. y Abel, R. 1971. A rapid volumetric method for the 

analysis of the food of fishes. 3. Fish Biol. 3: 29-37. 

Hoese, D. F. 1984. Gobioidei: relationships. I n  H. G. Moser et at. (Eds). 

Ontogeny and Systematia of fishes. Spec. Publ. No. 1. Amer. Soc. 

Ichthyol. and Herp.: 588-591. 

Hoese, H. D. y Moore, R. H. 1998. Fishes of the Gulf of Mkico. Za 

edition. Texas A & M University Press. College Station. U.S.A. 

Hoffman, R. 1963. Amsory glands and their ducts in me reprWuc3ie 

system of the male toad fish Opsanus tau. Chesapeake Science 

Solomons. Md. 4: 29-30. 

Horn, M. H. y Allen, L. G. 1985. Fish community ecology In southern 

Californiabay and Wries, chap. 8 in: Yaiies-Arancibia, A. (ed.). Fish 



community ecology in stuaries and coasta l lagoons: Towards. An 

ecosystem integration. U. N. A. M. Press. 

Hubbs, C. L., Edwards R. 3. y Garret G. P. 1991. An annotated check list 

of the freshwater fish of the Texas with keys to identification of species. 

T ~ x .  3. Sci. 43 (4): 1-56. 

Hyslop, E. 3. 1980. Stomach contents analysis - a review of methods 

and their application. I. Fish Biol. 17: 411429. 

I. N. E. G. I. 1988. Atlas nacional del medio fisico. Mhico. 

. lanssen, P. A. H., Lambert, I. G. D. y Goos, H. I. 1995. the annual 

ovarian cycle and the influence of pollution on vitellogenesis in the 

flounder, Plw- flews. 3. Fish Bil. 47: 509-523. 

. lenkings, K. 2000. W o k i s  bmumneb' Purpk psychopath or maligned giant. 

htt~:Ilourworld.com~use~e.comlhomewaes/Ieneldridae/bia.htm. 

Johnson, I. H. y Dropkin D. S. 1995. Diet feeding cronology of six fish 

species in the luniata river, Pennsylvania. lour. of freshwater ecology. 

10 (1): 11-18. 

Lagler, K. F., Bardach, 3. E., Miller, R. R. y Passino, D. R. M. 1984. 

Ictiologia. A. G. T. Editor. Mhico. 

Martinez, P. 3. A. 1998. Guk ilustrada para la identificaci6n de peces. 

2a ediaon. U. N. A. M. E. N. E. P. Iztacala. Mhico. 



Miller, P. J. 1973. The osteology and adaptative features of 

Rhyacichthys aspm (Teleostei: Gobioidei) and the classification of 

gobioid fishes. J. Zool. London. 171: 397-434. 

. 1984 The tokology of gobioid fishes. In: fish reproduction: 

strategies and tactics. Eds. Wwtton, R. 1. Potts, G. W. Academic Press. 

USA. 

. 1986. Reproductive biology and systematic problems in 

gobioid fishes. In: Indopacific fish biology. Eds. Uyeno T., Arai R., 

Taniuchi T. and Makura, K. Univ. hess. Tokyo, Japan. 

. 1992. The sperm duct gland: a visceral synapomorphy for 

gobioid fishes. Copeia (1): 253-256. 

Miller, R. R. 1966. Geographical distribution of central american 

freshwater fishes. Copeia (4): 773-802. 

Mollo, S. M. 1981. Otolitos de pees de la laguna Ulascomus (provincia 

de Buenos Aires). Analisis y msideradones para su identificaci6n en 

estudios tnjficos. Limnobios 2 (4): 253-263. 

Munroe, T. A. y Lotspeich R. A. 1979. Some life history aspects of the 

seaboard goby (Gobasoma ginsgurg~) in Rhode island. Estuaries 2 (1): 

22-27. 

Murdy, E. 0. 1998. A review of the gobioid fish genus Gobbiub. 

Ichtyological research 45 (2): 19-21. 



Nelson, 1. S. 1994. Fishes of the world. 3d edition. John Wiley & Sons. 

U. S. A. 

Nikolsky, G. 1963. The ecology of fishes. Academic Press. U. S. A. 

Not Caffish. 2000. GobioMes bmussonetii. 

htlo:llww.notcaffish.comlfindex/fish/aobioides broussonetii.htm. 

Ornmanney, F. D. 1985. Los peces. 2a edia6n. Ediciones culturales 

internacionales. Mexico. 

Pacheco, E. S. 1988. Disbibucion y abundancia del ictioplancton en 

Tecolutla, Veracruz, durante un cido anual. Tesis tic. E. N. E. P. 

Iztacala. U. N. A. M. M&m. 

Pezold, F. 1993. Evidence for a monophyletic Gobiinae. Copeia (3): 

634-643. 

Prejs,.A. y Colornine, G. 1981. Metdos para el eshrdio de los alimentos 

y las relaciones tnjficas de los peces. Caracas, Venezuela. 

Rdrigwz, M. G. 1992. Tb icas  de evaluaaon mntitativa de la 

madurez gonadica en peces. A. G. T. Editor. M&m. 

Ruiz, D. M. F. 1990. Recursos pesqueros de las costas de MSco.  Za 

edia6n. Lirnusa. Mkico. 



Ruiz, D. M. F., Origel, A. Y. y Rodriguez, H. G. 1970. Lineas de 

crecimiento en emmas de algunos peces de Mexico. Inst. Nal. de 

Invest. Biol. Pesq. Serie de investigacib pesquera, estudio 2. 100 p. 

Saldafia, F. M. P. 1987. Algunas considemciones ~ b r e  la ictiofauna de 

la laguna de Tamiahua, Veracruz. Tesis de Lic. E. N. E. P. Iztacala. U. 

N. A. M. Mhico. 

Snchez, R. M. P. y Ponce, M. M. E. 1996. M&odos hidrobidhicos 11. 

Estudio y coleda de organismos marinos, estuarine-lagunares y de 

agua dulce. U. A. M. Unidad Iztapalapa. p. 208. 

Takashima, F. 1995. An atlas of h i i k g y .  Za edicih. Kodansha Itd. 

Japan. 

Tavolga, W. N. 1954. Reproductive behavior in the gobiid fish 

8athygobiussopo1i3tor. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 104: 427-460. 

Torres-Orozco, B. R. 1991. Los peces de Mbico. A. G. T. Editor. 

Mkico. 

Torres, R. M. A. 1992. Estudio bioecol6gico del ictioplancton 

perteneciente a las familias Gobiidae y Eleotridae, en 10s sistemas 

estuarinos del estado de Veracruz, M&co. Tesis de Lk. E. N. E. P. 

Iztacala. U. N. A. M. M&co. 

Tyler, C. R. y Sumpter, 3. P. 1996. Oocyte gmwth and development in 

teleosts. Reviews in fish and fisheries. 6: 287-318. 



Verdin, T. L., Gmez-Uavel, I. F., Gon~lez, R. y Aloy, M. P. 1998. 

Alcohol amilico tomo aclarante en la t b i c a  histol6gica. XV coloquio de 

investigacih. E. N. E. P. Iztacala. Memorias. 

Weisel, G. F. 1949. The seminal vesicles and testes of GillichiY~ys, a 

marine teleost. Copeia (2): 101-110. 

Yafiez-Amncibia, A. 1986. Ecologia de la zona costera. A. G. T. Editor. 

Mexico. 

Yafiez-Arancibia, A. y Nugent, R. S. 1977. El papel ecokigia, de 10s 

peces en estuaries y lagunas costeras. Centro Cienc. del Mar y limnol. 

U. N. A. M. 4 (1): 107-114. 

Zeckua, R. M. y Pineda, A. R. M. 1989. Algunos aspectos de la biologia 

de S&vngyJura manna y dexripci6n local de la espxie en el sistema 

estuarine de Tecolutla, Vemcmz. Tesis de Lic. E. N. E. P. Iztacala U. N. 

A. M. Mkxlco. 



O= Ausencia total de alimento. 

I= Trazas de alimento en cantidad minima. 

2= Alirnento exaso. 

3= Contenido medio. 

4= Contenido completo, paredes lisas no hinchadas. 

5= Paredes dilatadas o hinchadas debido a exceso de alimento. 



DESHIDRATACION 

Agua coniente 1 hora 

Alcohol 70 O h  1 hora 

Alcohol 80 % 1 hora 

Alcohol 90 O h  1 horn 

Alcohol % O h  1 hora 

Alcohol 100 O/o 1 b r a  

Alcohol amnia, - 24 horas 

INCLUSI~N 

Paraplast I 2 horas 

Paraplast II 2 bras  

Colado en bloques 



Xilol I 

Xilol I1 

Akohol 100 O h  

Alcohol 90 O/o 

Alcohol 80 O/o 

Alcohol 70 O h  

Agua 

Hematoxilina 

Agua 

Alcohol Bcido 

Agua amoniacal 

Agua 

Eosina 

Alcohol 70 O h  

Alcohol 80 O/o 

Alcohol 90 O h  

Alcohol 100 O h  

Xilol I 

Xilol n 

5 minutos 

5 minutos 

1 minuto 

1 minut0 

1 minuto 

1 minuto 

1 minuh, 

5 minutos 

Paso ripido 

Paso ripido 

Paso ripido 

Paso rzipido 

3 minutos 

1 minuto 

1 minut0 

1 minuto 

1 rninuto 

5 minutos 

5 rninutos 
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