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RESUMEN 

En la región del Pacífico Onental mexicano se encuentra una gran cantidad de lagunas 

costeras, originadas por diversos procesos geológicos. En el caso particular de la laguna 

costera "Potosí", localizada en el Municipio de Zihuatanejo, Estado de Guerrero, ésta pertenece 

al conjunto de lagunas de la costa grande del estado y ha sido seleccionada como la primera en 

la cual se lleva a cabo el reconocimiento taxonómico, poblacional y comunitario de los peces 

que habitan de manera permanente o temporal, los d~erentes microambientes que constituyen 

a esta laguna. 

Se realizaron cuatro muestreos trimestralmente a lo largo de un año (1998), seleccionando las 

zonas de colecta en función de las características sedimentológicas e hidrológicas que 

representan a los diferentes microambientes que conforman el sistema lagunar-costero ·Potosí". 

Las colectas se efectuaron fundamentalmente con dos tipos de redes, atarraya y trasmallo. Las 

capturas de los peces fueron realizadas a bordo de dos tipos de embarcaciones (cayucos) y en 

una lancha con motor fuera de borda. 

Los objetivos de estudio contemplaron la elaboración de un catálogo sistemático, que contiene 

a 26 familias, 40 géneros y 47 especies, repartidas en un total de 1173 organismos, colectados 

en una serie de muestreos trimestrales entre los meses de marzo a diciembre de 1998. 

El contenido se encuentra repartida en d~erentes rubros, que van desde la elaboración de las 

claves dicotómicas hasta el nivel de especie, el registro de sinonimias para cada uno de los 

géneros y su(s) especie(s) correspondiente(s), nombres comunes, distribución geográfica a 

nivel nacional y mundial, diagnosis taxonómica de cada especie, algunos aspectos de indole 

ecológico y antropológico. El catálogo se encuentra arreglado siguiendo los lineamientos 

filogenéticos dictados por Nelson (1994). 

El sistema lagunar-costero ~Potosí· contiene en su mayoría un gran número de especies 

marinas eurihalinas y estenohalinas pertenecientes ambas, al componente marino; mientras 

que el componente dulceacuícola es casi nulo. 

Finalmente se proporciona una lista de especies para la zona de estudio, así como el nuevo 

registro de especies. 
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INTRODUCCiÓN 

La diversidad ictiofaunistica y la potencialidad pesquera, se relacionan directamente con la 

influencia marina que reciben los sistemas costeros como lagunas y estuarios, haciéndose 

necesaria la elaboración de los catálogos sistemáticos que ayuden a reconocer y determinar 

las especies que espacio-temporalmente habitan a dichos sistemas. ASi, los catálogos 

taxonómicos. en este caso particular enfocado a las comunidades de peces, brindan 

información en cuanto a ecologia poblacional, parámetros ambientales, y probablemente 

respecto a las relaciones entre las mismas especies que constituyen a las comunidades icticas. 

La futura detección de pOblaciones susceptibles de explotarse comercialmente, podria iniciar su 

diseño considerando los aspectos biológicos mencionados. También la información contenida 

en este tipo de trabajos se relaciona estrechamente con los aspectos de polución e impacto 

ambiental, tanto urbano, industrial como turístico. En este sentido es prioritario considerar la 

importancia y los valores ecológico e histórico que un registro de cualquier especie puede 

contener en términos de la estructura de sus comunidades, de la diversidad, de la distribución y 

de la abundancia en el sistema acuático. La dinámica de transformación de los sistemas 

costeros como receptores de todos los drenajes naturales (rios principalmente), ahora 

altamente impactados, marca la pauta para intervenir por medio de los inventarios 

ictiofaunlsticos, como una primera medida para considerar el grado de alteración que sobre las 

comunidades de los estuarios y lagunas costeras presenta la descarga de poluctantes. Queda 

por demás considerada la gran importancia del estudio en los niveles biótico y abiótico de estos 

ecosislemas (Colombo, 1 977). 

Generalmente los ecosistemas lagunar-costeros se localizan en la zona de transición de 

ecosistemas bien definidos, por lo que también pueden considerarse como ecotonos, lo cual se 

refleja en la complejidad biológica presente en las adaptaciones fisiológicas de los organismos 

para adecuarse a los dinámicos y rápidOS cambios en las condiciones físicas y químicas de las 

lagunas (Sandoval y Peña, 1978), por lo que ha sido propuesto que estos sistemas deben 

evaluarse como unidades ecológicas. 

El estudio de lagunas y estuarios es de importancia económica, social y cientifica, ya que en 

estas áreas se encuentran asentamientos humanos aledaños que utilizan los recursos de estos 

sistemas con fines de alimentación, comercio o turismo. Por medio del establecimiento del 

catálogo de peces, se registra información que ayuda a comprender la diversidad ictiofaunistica 

y la influencia marina que recibe la laguna costera, la cual será consultada y analizada más 
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adecuadamente, ya que dicho catálogo contiene la descripción taxonómica de las especies 

presentes en el sistema lagunar-costero, y aspectos de la biología y de la ecología en el nivel 

poblacional. Toda esta información se diseña con la finalidad de establecer bases más firmes 

para la futura evaluación como pesquerías, o bien para evaluar sobre, el sistema lagunar

costero el impacto de las industrias y el turismo. 

A pesar de la gran diversidad ictiofaunistica presente en nuestros ecosistemas litorales y 

lagunar-costeros, pocas son las especies de peces, sean comerciales o no con las que se 

cuenta su estadística, biologla de poblaciones y mucho menos acerca de sus ciclos de vida. El 

inicio del trabajo ha sido limitado a la elaboración de lo qué existe primero, acorde a la 

ictiofauna ubicada en espacio y tiempo, tema que se abordara por medio de los catálogos 

ictiofaunisticos, y que representa el objetivo del presente trabajo. Las siguientes etápas del 

estudio dependerán de la información científica recopilada, de los aspectos mencionados sea 

validada para los especimenes presentes en el sistema lagunar-costero ·pótosi". De lo que se 

desprende que etapas futuras habrán de considerar los aspectos poblacionales y ecológicos de 

la mayoría de las especies presentes. 

2 
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ANTECEDENTES 

El estudio de los peces mannos en México, ha estado ligado fundamentalmente con las 

prospecciones pesqueras que se realizaban de manera bastante impredecible y aleatona, 

debido a deficiencias administrativas, errores políticos, etc. 

La ictiologia en México tuvo un lento desarrollo, por lo menos, al inicio de la década de 1980. A 

partir de esta fecha se observó una tendencia ascendente en la cantidad y calidad de estudios 

taxonómicos y ecológicos de los peces de ambiente mixohalino y costero del país. De manera 

puntual Álvarez (1960 y 1973), Castro-Aguirre y Balart (1993) relatan la historia de la ictologia 

de México. 

Los trabajos que se han realizado son en el ámbito de inventanos de la ietiofauna lagunar, por 

ejemplo: Hildebrand (1958), Chávez (1972), DameU (1972), Amezeua-Linares (1977), Castro

Aguirre el al. (1977 y 1986), Kobelkowsky-Diaz (1985), Balart el al. (1992), Torres-Orozco y 

Castro-Aguime (1992), Danemann y De la Cruz-Agüero (1993) y De la Cruz-Agüero el al. 

(1994). Hasta el momento pocos son los trabajos que representen, en el nivel de catálogo 

sistemático a la íctiofauna mexicana, tanto epicontinental como marina. Algunos de los 

catálogos que han dado referencia de la ictiofauna a nivel nacional y extranjero son dados por 

Castro-Aguirre (1978) y Castro-Aguirre el al. (1999). Sin embargo, debido al gran impacto 

ambiental a que se someten los ecosistemas acuáticos en nuestro país, se hace aún más 

urgente el detallar, en principio a manera de inventarios, la composición específica de las 

comunidades icticas de los ecosistemas costeros. Por ello resulta benéfica, la elaboración de 

los catálogos ictiofaunísticos que sirven para describir a las especies ícticas. Este trabajo forma 

parte de una serie de investigaciones acerca de las comunidades de peces de las lagunas 

costeras del estado de Guerrero, con el cual, en principio se pretende elaborar a largo plazo el 

catálogo de especies ietieas que habitan actual e históncamente han habitado a dichos 

ecosistemas; siendo el sistema lagunar-costero "Potosí-, la primera en ser sujeto de análisis y 

estudio. 

Antenorrnente Yáñez-Araneibia (1978) habia contnbuido al estudio de dicho sistema lagunar

costero enfocándose pnncipalmente al estudio de la estructura y dinámica pablaeional de la 

íctiofauna del sistema. Sin embargo dicho estudio fue realizado hace 20 años, es por ello que la 

3 
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presente contribución complementa y actualiza la información correspondiente al inventario de 

la ictiofauna en dicho sistema lagunar-costero "Potosí". 

4 
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MARCO TEÓRICO 

Los calálogos sistemáticos se fundamentan en gran parte en la taxonomia, ya que se 

acompañan de claves, generalmente dicotómicas, para la determinación de las especies, pero 

su uso está restringido a los peces particulares del sistema ambiental en estudio (Castro

Aguirre, 1978). 

Catálogo 

Un catálogo es esencialmente un indice de taxones para mantener una serie completa de 

referencias nomenclaturales y de zoologia. Se listan a menudo especies y géneros en una 

sucesión a~abética, ya que la mayona de los catálogos son más que nada una revisión no 

crítica, de los taxones en el nivel especifico. Entre más completos y comprensivos se 

encuentren los catálogos son de mayor valor científico y su preparación es por consiguiente una 

tarea que requiere de un dominio del área biológica. en este caso del conocimiento taxonómico 

de los peces, además de contar con el conocimiento Intimo de recursos bibliográficos tanto 

históricos como actuales (Mayr y Peter, 1991). 

Lista de verificación (Checklist) 

Los catálogos sistemáticos mantienen una relación estrecha con las listas de verificación, 

quienes a su vez mantienen la principal fuente de referencia con los nombres actualizados de 

las especies, junto con el arreglo dentro de las colecciones. La lista de verificación varia 

grandemente en su elaboración. Así, una lista de nombres merece ser llamada lista de 

verificación, sí una distinción cuidadosa se hace dentro de él entre los nombres válidos y 

sinónimos. Las principales listas de verificación, conocidas son muy útiles sobre todo entre los 

grupos zoológicos (Mayr y Peter, 1991). 

5 
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Atlas 

Las publicaciones de las tesis proporcionan ilustraciones completas de las especies de un 

grupo taxonómico, reflejando la insuficiencia de la palabra impresa y llevando un cuadro mental 

de las fases generales de un grupo zoológico. La idea de un atlas también es la de compartir 

datos taxonómicos que son estrictamente para una especie. Históricamente el propósito de un 

atlas, para el taxónomo, era la publicación de los dibujos semidiagramáticos. Actualmente, el 

Atlas en la taxonomía es un método para presentar los materiales taxonómicos principalmente 

por medio de ilustraciones comparativas en lugar de descripciones comparativas (Mayr y Peter, 

1991 ). 

Ilustraciones 

Las ilustraciones son en la mayoria de los casos superiores a las descripciones verbales. Algo 

que puede hacerse clara y suficientemente visible en un cuadro debe ilustrarse. El valor de 

ilustraciones se reconoce en las Reglas Internacionales, desde que un nombre científico dado a 

una ilustración publicada es sostenido como para ser válido, e incluso cuando no va 

acompañado por una sola palabra de deSCripción (Zweifel, 1988). 

Tratamiento Descriptivo 

Se refiere a la manera en la cual se describe a una especie y puede tomar la forma siguiente: 

Nombre científico y su autor. 

Referencia bibliográfica para poner, fecha y autor de deSCripción original. 

Tipo (incluso la situación y almacén). 

Sinonimia. 

Diagnosis y diagnostico diferencial (la declaración breve de diferencias esenciales de los 

parientes más cercanos). 

Descripción. 

Medidas y otros datos numéricos. 

Distribución Geográfica. 

6 
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Hábitat (notas ecológicas y en su caso si existen, de horizonte para restos fósiles). 

Discusión. 

La lista del material taxonómico. 

Una descripción familiar se proporciona seguida por claves de todos los géneros y especies. 

Los nombres de las especies son colocados a~abéticamente por género y especies. Las 

características de subfamilias y subgéneros se resumen bajo "comentarios generales." Cada 

género se introduce con su referencia del tipo, sinónimos, y rasgos de diagnóstico. Los géneros 

de multiespecies también tienen comentarios en biologla general, háb~at, distribución, e interes 

pesquero. La información que pertenece a cada especie es colocada por pánrafos (Carpenter, 

1988). 

Nombre Cientifico 

Es la referencia del primer nombre válido aplicado a la especie, acompañado de su descripción. 

Los nombres inválidos aparecen bajo sinónimos, solamente cuando lo requiera (Carpanter, 

1988). 

Sinonimia 

Nombres diferentes dados al mismo taxón son denominados sinónimos. El establecimiento 

correcto de sinonimias es quizás la tarea más importante en el análisis taxonómico temprano de 

cualquier grupo de organismos. Toda tarea, como la elaboración de una clas~icación y la 

preparación de claves, depende de la exact~ud e integridad de las sinonimias. Una sinonimia 

completa de cada especie y género es por consiguiente una necesidad cuando un taxón más 

alto es monografiado. revisado por primera vez, o cuando el tratamiento anterior es obsoleto. 

La nueva sinonimia se cita útilmente con la sucesión de los partidarios de fecha: 1) el nombre 

científico (en su forma original), 2) el autor, 3) la fecha de publicación, 4) la referencia, 5) la 

situación del tipo, y 6) la situación presente del tipo (optativo), (Mayr y Peter, 1991). 

7 
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Diagnosis 

Es considerada como una breve descripción acerca de los caracteres más importantes o 

combinaciones del carácter, particulares del laxón dado y por los que puede diferenciarse de 

otros similares o estrechamente relacionados. Por lo que el diagnóstico en taxonomía es una 

declaración formal de los caracteres en su mayoría importantes, lo cual distingue a un taxón de 

otro estrechamente relacionado (Mayr y Peter, 1991). 

Descripción 

Representa una descripción más completa de los caracteres de un taxón, sin especial énfasis 

en aquellos que los distinguen del diagnóstico de cada especie (Svenson, 1945). En taxonomla, 

es una declaración formal más completa de los caracteres de un taxón sin poner énfasis 

especial en aquéllos que limitan a cada taxón en particular. Las diferencias en colorido 

estuvieron por mucho tiempo entre los caracteres de diagnóstico más importantes en muchos 

grupos zoológicos. Una descripción detallada del modelo general de colorido y el tono preciso 

de los varios colores ha sido por consiguiente esencial en muchos grupos taxonómicos, 

incluyendo a los peces (Mayr y Peter, 1991). 

Distribución Geográfica 

En este aspecto se lomará en consideración la parte del Océano Pacífico, basado en registros 

obtenidos de la literatura, e inmediatamente se mencionaran las localidades mexicanas (Mayr y 

Peter, 1991). 

Hábitat Y 81010gla 

La verdadera identidad de muchas especies está a menudo en duda, sobre todo en la literatura 

antigua, en muchos casos la información biol6gica aparentemente útil ha tenido que ser omitida. 

Para muchas de las especies, sin embargo, casi nada es conocido de sus hábitos alimenticios, 

estaciones de desove, migraciones, etc., (eohen el al., 1990). 

8 
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Referencias Bibliogrilficas 

La referencia en los documentos taxonómicos se encuentra generalmente impresa en notas a 

pie de pagina, en paréntesis en el texto, o en una bibliografia tenninal (eohen el al 1990). 

Cuando las referencias son numerosas, frecuentemente son manejadas como una bibliografía 

tenninal. En la mayoria de los casos esta bibliografia debe escogerse selectivamente (Mayr y 

Peter, 1991). 

Revisiones y Monografias 

Las revisiones son enfocadas taxonómicamente para describir a todas las especies de un 

género o bien a las subespecies pertenecientes a una especie, o también se aplica a taxones 

de mayor nivel jerárquico. Ellos proporcionan un análisis crítico de todas las especies nominales 

y descripciones de especies aún no descritas. Las revisiones varían grandemente en integridad 

de tratamiento y van de las sinopsis y revisiones que meramente resumen la literatura, a las 

monografías genuinas. 

Las monografías son publicaciones sistemáticas completas, que involucran un tratamiento 

sistemático de la especie, subespecie: y otras unidades taxonómicas. Por ello el autor requiere 

de un completo conocimiento acerca de anatomia comparativa, de la biologia de las especies y 

subespecie que incluya, de las fases inmaduras en grupos que exhiben metamórfosis 

(semaforontes), y detallados datos biogeográficos. Para los evolucionistas tales tratados 

monográficos sobre todo en peces, son el tipo premiadO de publicación taxonómica, ya que 

penniten un tratamiento detallado acerca de las variaciones geográficas, e historia de las 

distribuciones sea de poblaciones o bien de comunidades. Generalizaciones en la estructura de 

especies, modos de especiación, la naturaleza de las categorías taxonómicas, están basadas 

en tales monografias, la desventaja que tienen es la de requerir material biológico más 

completo, en el sentido de tiempo, espacio y fonnas de colecta que realmente reflejen la 

eCOlogía de las especies en estudio. En lo correspondiente a las especies ícticas, en este 

sentido el estado actual de su conocimiento es aún pobre y por lo tanto pocos son los 

documentos taxonómicos que justifican la existencia de las revisiones y monografías (Mayr y 

Peter, 1991). 

9 
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Claves 

Las claves facilitan la identificación de especímenes presentando caracteres de diagnóstico en 

una serie de opciones alternativas. 

Las claves también son una herramienta para el análisis taxonómico en su preparación se 

deben seleccionar, evaluar y colocar los caracteres taxonómicos. Por lo que en las claves el 

sentido es una parte íntegra del procedimiento taxonómico así como un medio de presentar 

hallazgos. 

La construcción de claves es laboriosa e involucra la selección de los caracteres de diagnóstico. 

Los caracteres importantes se aplican igualmente a todos los individuos de la población (sin 

tener en cuenta la edad y sexo). Los caracteres importantes impropios incluyen aquéllos que 

requieren de un conocimiento de todas las edades y fases de una especie (Pankhurst, 1978). 

Se considera que una buena clave es estrictamente dicotómica y no ofrece más de dos 

alternativas a cualquier punto. Las alternativas deben ser precisas. Las declaraciones deben 

estar lo suficientemente definidas para pennitir la ident~icación de un solo espécimen sin la 

referencia a otras especies. En todo caso, la identificación debe ser posible sin la referencia al 

sexo opuesto o a las fases inmaduras. Qué debe tratarse en claves diferentes cuando el 

dimorfismo se exhibe. Si un carácter importante separa las especies de un género, pulcramente 

en dos grupos, salvo una o dos especies que son intermedio o inconstante, es legítimo incluir 

estas especies inconstantes en ambas subdivisiones. Un nombre de la especie dado puede 

aparecer así repetidamente en una clave. El procedimiento que da la identificación más rápida y 

más inequívoca debe adoptarse. No deben designarse ordinariamente nuevas especies como a 

tal en una clave. También, es de costumbre omitir autoridades de los nombres específicos en 

las claves, a menos que ellos no sean mencionados en otra parte en el artículo (Dunn y Everitt, 

1982). 

Se usan varios tipos de claves dicotómicas en papeles de la taxonomía. El más común es la 

clave de anaquel; el otro es la clave dentada. Esta última tiene la ventaja de que la relación de 

las varias divisiones taxonómicas está claramente a la vista. Sin embargo tiene la desventaja. 

sobre todo en una clave larga, que las alternativas pueden separarse ampliamente. Por estas 

razones, se usa generalmente sólo para las claves cortas. claves al taxón más alto. y las claves 
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comparativas, claves que no sólo sirven a los propósitos de iden@cación sino que también 

tratan los mismos caracteres comparativos a cada clave para cada grupo (Mayr y Peter, 1991). 

Lagunas y Estuarios 

Las lagunas costeras y estuarios presentan un considerable porcentaje en extensión en las 

costas del mundo entero, particularmente en México se cuenta con aproximadamente un 30 a 

un 35 por ciento de su superficie ocupada por estos sistemas en las costas del mar Pacífico, el 

Go~o de México y el mar Caribe (Phleger, 1969; Yáñez y Day, 1982). 

Entre los elementos que componen a estos paisajes llamados lagunas costeras y estuarios, se 

encuentran una gran variedad de sistemas costeros con rangos variables tanto de tamaño como 

de tiempo de inte~cción con el mar, desde pequeños cuerpos de agua que se conectan al mar 

por cortos periodos hasta grandes sistemas con una conexión permanente con el océano, como 

es el caso de la laguna de Términos (Yáñez y Day, 1982). 

Estas zonas son generalmente un amplio espacio de interacción entre el mar. tierra firme, 

aguas epicontínentales y la atmósfera, generando así condiciones muy particulares en la 

dinámica ambiental de estos cuerpos acuáticos. Sin embargo, estas condiciones favorecen el 

establecimiento de las poblaCiones humanas, que a su vez ejercen una influencia 

transformadora sobre estas regiones, al provocar efectos negativos en estas zonas (Lankford, 

1978). 

Diferencias entre Lagunas Costeras y Estuarios 

Las lagunas costeras generalmente se diferencian de estuarios sobre bases geomorfolágicas. 

Un estuario es considerado comúnmente como la boca de un río mientras que una laguna 

costera es un embahiamiento separado del mar por islas de barrera. comúnmente denominadas 

como barras. Pritchard (1967) define un estuario como "cuerpo de agua costero semicerrado 

con una conexión libre-, que se encuentra de forma perpendicular a la línea de costa 

(Contreras, 1993) con el mar y dentro del cual el agua de mar se diluye significativamente con el 

agua dulce que proviene del drenaje terrestre. 
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Lankford (1977) define una laguna costera como "depresión de la zona costera por debajo del 

promedio mayor de las mareas más altas teniendo una comunicación con el mar permanente o 

efimera, pero protegida de las fuerzas del mar por algún tipo de barrera". Sin embargo, cada 

laguna costera difiere de las otras. Estas diferencias fundamentalmente incluyen forma y 

tamaño, rango de mareas, escurrimientos o arroyos tributarios, clima, número y tamaño de las 

bocas y tipo de aporte sedimentario. Las diferencias en qulmica, biologla y ecologia se 

acentúan por esos factores. Las Merencias pueden ser grandes o pequeñas, sin embargo, es 

posible formular generalizaciones que pueden aplicarse a la mayor parte de las lagunas; estas 

generalizaciones han probado ser útiles para guiar estudios de tales áreas, como una ayuda 

para sus interpretaciones. 

Consideraciones Hidrológicas 

Las lagunas costeras son llanuras de inundación somera y por su extensión son de corrientes 

lentas y oon sedimentos predominantemente fangosos; por lo que la temperatura del agua es 

similar a la atmosférica, lo que origina variaciones muy marcadas comparadas con las zonas 

marina y continental adyacentes. Estas fluctuaciones se minimizan conforme una de las dos 

masas de agua dominan sobre el sistema. En México, estas variaciones de temperatura son 

mínimas, ya que se establecen estacionalmente dos épocas de origen climático (la de sequia y 

lluvia), cuya temperatura mínima es de 19 ·C y la máxima alcanza los 32 ·C. Provocando a su 

vez oonsiderables variaciones en su salinidad, ya que la mayorla de estas lagunas reciben 

afluentes de rlos cuyo volumen cambia en cada estación (Colombo, 1977), dando así origen a 

clinas de salinidad (por ejemplo: en lagunas someras aparecen estratificaciones salinas locales) 

provocadas por la salinidad y la temperatura (Edwards, 1978). Estas diferencias de salinidad 

también se manifiestan en gradientes horizontales dando origen a concentraciones oligohalinas 

(cerca de la comunicación con el río), mesohalinas (en la zona de mezcla) y eurihalinas en la 

comunicación con el mar (barra), (Vázquez, 1978). La circulación en estos cuerpos de agua 

depende principalmente del encuentro de dos corrientes de agua que provocan diferencias de 

temperatura y salinidad, sin embargo, existen condiciones locales que se involucran en la 

circulación como: la morfología de la laguna, los vientos dominantes, la profundidad y la 

amplitud de su comunicación con el mar. En estos sistemas existen generalmente tres tipos de 

circulación promovidos primordialmente por la diferencia de densidades entre el agua de mar y 

la continental y son denominadas: 
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Circulación positiva: Que se expresa cuando la marea penetra por debajo de la capa de agua 

dulce y se convierte en una estratificación vertical, con una disminución paulatina conforme se 

aleja de la zona de influencia directa. 

Circulación neutra: Donde no se presentan variaciones por densidad, ya que la circulación es 

originada por el movimiento que provoca la marea, arrastrando así materiales en suspensión a 

la parte más alejada de la laguna con respecto al mar. 

Circulación negativa: Llamada anti-estuarina por presentar un movimiento opuesto a la 

circulación positiva, generándose cuando la evaporación excede a la precipitación, 

incrementando así la salinidad y la densidad a niveles mayores que los del mar (Contreras, 

1988). 

La diferencia en la concentración de sales genera, corrientes verticales pues existe la tendencia 

de equilibrio en la concentración por medio de la difusión del agua (Contreras, 1988). El viento 

por su parte, adquiere importancia en la circulación por la poca profundidad de las lagunas 

costeras, de igual forma en la intemupci6n en el aporte de aguas continentales y marinas. 

Las lagunas costeras son altamente productivas ya que estos sistemas se caracterizan por su 

alta producci6n primaria y secundaria debido a los grandes subsidios de energía física que 

reciben (como en el movimiento de las aguas), el elevado aporte de nutrimentos provenientes 

principalmente de las tierras circundantes y de los ríos que desembocan en las lagunas 

mismas. As! como a los diversos productores primarios que generalmente funcionan 

estacionalmente a lo largo del año aportando una producci6n permanente, las adaptaciones 

fisiol6gicas, de comportamiento, la tolerancia a los cambios de salinidad y migraciones 

(Sandoval y Peña, 1978). 

El medio de las lagunas es complejo ya que puede referirse a la existencia de una alta 

diversidad de especies o a la presencia de una gran abundancia de factores ambientales como: 

el hábitat, una trama trófica bien conectada y una gran variedad de interacciones y conexiones 

internas o externas con los sistemas vecinos (Yánez y Day. 1982). 

El ambiente de las lagunas es estable ya que esto mismo puede significar condiciones físicas 

constantes o el desarrollo de los organismos en un ambiente variable, que desarrollan 
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mecanismos para soportar esta variabilidad. En el caso de las lagunas, generalmente se 

encuentran en el segundo tipo ya que la complejidad incrementa la estabilidad del sistema 

mismo porque las condiciones presentes generan un estrés continuo que ha permitido la 

adaptación de la biota, integrando asi el estrés a los ciclos vitales (Contreras, 1985). 

El medio lagunar presenta una gran variedad de fronteras abiertas. Estos sistemas presentan 

una gran diversidad de fronteras extemas como los límites con el mar, las aguas dulces, 

sistemas terrestres vecinos y la atmósfera; por otra parte, las fronteras internas se presentan 

entre el agua y los sedimentos, zonas aeróbicas y anaeróbicas, agua dulce y salada, entre 

otras. Sin embargo la importancia de la existencia de estas fronteras radica en que representan 

gradientes sustentados principalmente por la hidrologla (Soto, 1969) entre las diferentes 

condiciones que propician la aparición de otros háb~ats incrementando asi la estabilidad y la 

complejidad (Contreras, 1988). 

Región del Pacifico Oriental 

La región zoogeográfíca del Pacifico oriental tropical incluye la costa del continente americano 

desde bahía Magdalena y la parte baja del GoWo de Califomia, hasta el sur del GoWo de 

Guayaquil. 

Toda el área se encuentra sobre los 28° de latitud norte y, se extiende hacia el oeste incluyendo 

cinco islas localizadas lejos de la costa. la más alejada, a 650 millas del continente, es la isla 

Clipperton en las afueras de las costas de Costa Rica. La topografía general de la región ofrece 

un marcado contraste para el Indo-Pacifico. 

Para la parte sur, la corriente cálida de Perú (corriente de Humboldt) viene del norte, y corre 

lejos de la costa de Perú para evitar las aguas tropicales que se extienden ordinariamente a los 

3' por debajo del Ecuador. Sin embargo, en el norte, se encuentra a la corriente de California. 

Esta primero oscila fuera de la parte sur de Baja California. 
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Provincia Mexicana 

Esta zona abarca desde el exterior de la frontera norte de la provincia de California. La costa de 

Baja California es también un lugar de contacto con el agua de temperatura cálida de la región 

Californiana. Muchos de los trabajos están basados sobre la indicación en términos de la bahia 

Magdalena (24040' N) o Cabo San Lucas (230 N). 

La localización de la frontera norte de la Provincia Mexicana, en bahía Magdalena, la Paz, y 

Topolobampo, significa que la punta de la península de Baja California exisle como una porción 

espacialmente aislada de la provincia. 

La distribución de especies del continente en su parte oriental está limitada por una fosa de 

gran profundidad de casi 100 millas de anchura, y los organismos tropicales no pueden ir hacia 

abajo a lo largo de la orilla de la parte norte de la península, porque la temperatura del agua es 

menor, más fría, en aquellas áreas. La fauna de peces al final de la península demuestra el 

efecto de aislamiento. El número de especies es reducido, y tiene varios endemismos, e 

invasión de algunas especies transpacíficas (Briggs, 1974). 

Geograficamente, puede ser considerada la punta de Baja California como el fin de una 

península aislada zoogeograficamente. Sin embargo, a pesar de las características insulares, 

su grado de endemismo es bastante bajo así que se hace necesario considerarla como una 

parte de la Provincia Mexicana. Walker (1960: 132), consideró importante la carencia casi 

completa de elementos norteños, algunos endemismos, y la presencia de un gran grupo de 

especies conocidas de Mazatlán, Sinaloa y hacia el sur. 
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DESCRIPCiÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La laguna costera "Potosi" se localiza en el Municipio de Zihuatanejo, Estado de Guerrero, entre 

los 17° 30' Y 17° 32' latitud norte y los 101° 24' Y 101° 27' longitud oeste (Figura 1), con una 

profundidad media de 1.50 mts. Según García (1973), la zona presenta un clima de tipo 'Aw" o 

(w)(i). El área que abarca 450 ha. aprox.; y según la SAR.H., pertenece a la región hidrológica 

19, cuyas características principales son: evaporación promedio de 1,900 mm anual, 

precipitación anual minima de 949 mm y la máxima de 1,405 mm, con temperatura promedio de 

23-29 oC. Castellanos (1975) cita algunas características hidrológicas como: temperatura 

mínima 27, máxima 35 y promedio 31.7 oC, salinidad mínima de 22.65 %O, máxíma 60.54 %o Y 

promedio 40.94 %o. En lo que respecta al oxígeno disuelto se tiene: un mínimo 1.03, máximo 

7.50 y promedio 3.33 ppm (partes por mil), (Contreras, 1988). 

Bahía 

Océano 
Pacífico 

101 0 27" W 

Ese" 1 :20 000 

Estero 
310 '"El Arenat"" 

29°..-Psla Pájaros 42 
28"'4; 0 34 3~ ".1 • 43 

o 
2 -35 -3849_ 50 

o 
37 

480 Zanjones 

• ZONAS DE COLECTA 

44 

101 0 24" W 

17° 32" N 

17° 30" N 

Figura 1. Mapa del sistema lagunar-costero ~Potosl" (Tomado y modificado de Yánez-Arancibia, 1978). 

* AW" o (w)(i): Clima tropical subhúmedo. Temperatura media anual sobre 2SOC y temeperatura del mes 
mas frio sobre los 18OC. El rango anual de la temperatura no excede los 5OC. Con IIwias en verano y 
sequias en invierno. 
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La laguna costera "Potosi" se clasifica dentro de los tipos III-B (Lankford 1977). Las lagunas de 

tipo 111 denominadas de Plataforma de barrera intema. Son depresiones inundadas en los 

márgenes internos del borde continental, al que rodean superficies terrígenas en sus márgenes 

intemos y al que protegen del mar barreras arenosas producidas por corrientes y olas. La 

antigüedad de la formación de la barrera data del establecimiento del nivel del agua actual, 

dentro de los últimos 5 mil años. Los ejes de orientación paralelos a la costa son típicamente 

muy someros, excepto en los canales erosionados, los cuajes son modificados principalmente 

por procesos litorales como la actividad de huracanes o vientos; se localiza sedimentación 

terrígena. uLaguna costera típica" para muchos autores, éste tipo de laguna aparece a lo largo 

de planicies costeras de bajo relieve con energia intermedia o alta (Lankford 1977). 

A. Lagunas cuspadas. Son barreras arenosas de orientación triangular, con ejes orientados 

hacia fuera de la playa con relación a la Mracción del oleaje (islas, arrec~es, bancos) o 

promontorios rocosos; escurrimientos ausentes o muy localizados; forma y batimetría 

modificadas por la acción de las mareas, oleajes tormentosos, arena traida por viento y 

presencia de corrientes locales que tienden a segmentar las lagunas; energfa típicamente 

baja, excepto en los canales de marea y durante condiciones de tormenta; salinidad variable 

que depende de las zonas climáticas. 

Mientras que, Carranza Edwards el al (1975), ubican a la laguna costera "Potosi" en la unidad 

VIII, que cubre una longitud aproximada de 1,260 Km, desde Puerto Vallarta, Jalisco hasta 

Tehuantepec, Oaxaca. Se encuentra en la planicie costera sur-occidental, que limita al norte 

con la Sierra Madre Sur, al oeste con la Cordillera Neovolcánica y al este con el Portillo Istmico 

(Tamayo, 1974). Las provincias fisiográficas (Álvarez, 1962) con que se asocia son: zona 

montañosa de la costa suroeste, cuenca del Balsas y zona montañosa de Guerrero-Oaxaca. 

Frente a esta unidad se tiene una plataforma continental muy angosta, que se ensancha 

ligeramente en las cercanias del delta del rio Balsas y del Batolito de Oaxaca. La linea de costa 

es paralela a la Fosa México Mesoamericana (Tectonic Map of México, 1961). En lo general 

aparecen costas rocosas, abruptas a excepción de algunas áreas donde, por influencia de 

corrientes fluviales, existe una incipiente planicie costera. Las rocas más abundantes en la parte 

continental son metamórficas e igneas, con edades paleozoicas y posiblemente precámbricas. 

Son costas de colisión continental, de acuerdo a Inman y Nordstrom (1971). Según la 

caracterización geomorfológica y genética (Shepard, 1973), predominan las costas primarias, 
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formadas por movimientos diastróficos, con fallas, costas de escarpes de falla. No obstante, se 

dan en menor escala costas secundarias, erosión por olas, promontorios y costas de terrazas 

elevadas cortados por oleaje y costas secundarias por depositación marina, playas y ganchos 

de barrera, como en la porción costera del estado de Guerrero. 

Las facies sedimentarias se rigen principalmente por el aporte parental acarreado por los 

principales tributarios hacia el sistema lagunar-costero. Así, los ríos constituyen la principal 

fuente de sustento de dichos materiales sedimentarios, formándose en el lecho de la laguna un 

azolve en el que a través del tiempo se van consolidando materiales vegetales de tipo manglar. 

Por el lado del mar, las bocas de estas lagunas se ven influenciadas por los efectos del acarréo 

de arena hacia la laguna en el momento en que la marea sube y penetra hacia la laguna; 

posteriomente, en la marea baja, se observa la salida de agua de la laguna hacia el mar y con 

ello, el acarréo de los materiales terrígenos o parentales hacia el mar. 

La vida media de las lagunas costeras se ve limilada por los efectos principalmente del azolve 

de los elementos terrígenos de origen epicontinental y de origen marino o de plataforma 

continental. Los alrededores de las lagunas costeras, es decir en la plataforma continental se 

ven beneficiados ya que el material terrlgeno consituye de manera natural una fuente inagotable 

de elementos nutrimentales a nivel de iones o cationes útiles para la formación de nuevos 

materiales bi6ticos que serán aprovechados por los organismos que habitan dichos ambientes. 

Lo mismo sucederá dentro de la laguna costera (Yáñez-Arancibia, 1978). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Elaboración de un catálogo sistemático en el nivel taxonómico especifico correspondiente a 

la comunidad ictica del sistema lagunar-costero 'Potosi", 

Objetivos Particulares 

• Determinar para cada una de las especies íctieas colectadas su registro de sinonimias, 

nombre común, distribución geográfica, localidades mexicanas, diagnosis de la especie, 

hábitat, háb~os alimenticios y utilización antropológica o bien dentro del ecosistema lagunar

costero Mpotosí~. 

• Elaboración de las claves dicotómicas para las familias, géneros y especies, presentes en el 

sistema lagunar-costero UpotosíM
• 

• Enlistar taxonómica mente a las especies determinadas en las colectas, con base en las 

actuales clasificaciones de peces. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Fase de Campo 

Se realizaron cuatro muestreos a lo largo de un año (uno por cada 3 meses, Cuadro 1), 

seleccionando las zonas de colecta en función de características sedimento lógicas e 

hidrológicas que representan a los diferentes microambientes que conforman a la laguna. Así, 

se tienen los microambientes de manglar con conchal, el fangoso (arcillo-limoso) con gran 

cantidad de materia orgánica dada por la hojarasca de manglar, el arenoso formado por el 

acarreo, desde la plataforma continental, de las arenas por las mareas hacia la laguna, el 

arenosa-fangoso, plataforma-arenoso y plataforma-arrecifal (Cuadro 2); esto en función de la 

hidrología que presentan los microambientes dados por la desembocadura de ríos al sistema 

lagunar-lagunar (esteros), la entrada del mar a la laguna, entre otros. 

olA 

9-13 

8-12 

21 -25 

1-4 

Microambientes 

Arenoso 

Arenoso-Fangoso 

Fangoso 

Manglar con Con chal 

Plataforma-Arenoso 

Plataforma-Arrecifal 

Cuadro 1. Fechas de Muestreo 

MES AÑO 

Marzo 1998 

Junio 1998 

Septiembre 1998 

Diciembre 1998 

Cuadro 2. Área de Muestreo (ver mapa, figura 1). 

Zonas de colecta 

1,5,8,10, 11, 1~ 14, 21 

15,16,22,23,24,25,26,29,31 

2,3,19,20,34,35,38,39,41,44,48,49,50 

4,6,7,9,13,17,18,27,28,30,32,33, 36, 37,40,42,43,45,46,47 

Parte externa de la laguna (Boca de la barra) 

Parte externa de la laguna (Boca de la barra) 
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Las colectas se efectuaron fundamentalmente con dos tipos de redes, la atarraya con luz de 

malla de 1/2 pulgada y diámetros de 3 m, y con trasmallo de 1, 2 Y 3 pulgadas de luz de malla y 

una longitud de 60 metros promedio. Las capturas de los peces fueron realizadas a bordo de 

dos tipos de embarcaciones pequeñas: canoas denominadas "cayucos", de no más de 3 m de 

largo; y en una lancha de fondo plano de 3 m de largo y con motor fuera de borda de 40 Hp. 

Todas las coledas fueron diurnas. 

Se tomaron fotos en el lugar de colecta de las especies. Los individuos capturados se fijarán en 

formol al 10%, registrando a cada muestra de captura en etiquetas con los siguientes datos de 

campo: ambiente, estación de colecta, fecha, arte de pesca empleada y colector. 

Fase de Gabinete 

Posteriormente los ejemplares colectados fueron lavados al chorro del agua de llave, esto con 

el fin de eliminar en lo más posible de formol, para su posterior cambio a alcohol (etílico al 

70%), como conservador final, envasándose en frascos de vidrio. 

Los frascos serán etiquetados con los siguientes datos: Localidad, fecha de colecta, nombre 

científico, nombre común, familia, colector, persona que determino y fecha de captura. 

La determinación taxonómica se realizo siguiendo las claves de la Guia de la FAO (1995), para 

la determinación de género y especie, asi como aquellas de Castro-Aguirre el al. (1999) pare el 

nivel de familia. 

La determinación taxonómica de los organismos, se realizo considerado como unidades 

fundamentales los caracteres o rasgos particulares que comparten los organismos 

pertenecientes a una población, o bien a un conjunto de poblaciones, de la misma especie. 

Dichos caracteres pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los primeros son considerados como 

merísticos y morfométricos (número de escamas, número de radios en las aletas, longitud 

cefálica, longitud de las espinas, altura máxima corporal con respecto a otra magnitud 

cuantitativa corporal, entre otras.). Por otro lado, los caracteres cualitativos aún cuando no 

pueden ser cuantificados, se les asigna alguna categoría como: forma del cuerpo, coloración, 

tipos aletas, borde del opérculo, presencia o ausencia y forma de las escamas, tipo de 
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dentición, posición relativa de las aletas con respecto a alguna otra estructura, posición del 

borde posterior del maxilar con respecto al borde anterior o posterior del ojo, etc. (Figuras 2-5) . 

VISTA FRONTAL 

MANOiBULA SuPERIOR OPÉRCULO ESPINAS 

PRE"""lAR 

.ALETA DORSAL 

RADIOS 
LÓBULO SUPERIOR DE 

LAAlETACAUOAI... 

Figura 2. Anatmla externa de los peces óseos en general (Tomado y modificado de FAD, 1995). 

LONGITUD TOTAL 

LONGrTUO DE LA ~'«':..-...¡ 

Figura 3. Caracteres empleados para la determinación taxonómica de los organismos 
(Tomado y modificado de FAO, 1995). 
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TERM""'- INFERIOR SUPfRlOR PROTRÁCTll 

TIPOS DE BOCA 

MOVAES fUSlOtW>OS EN PlACAS 

TIPO DE DIENTES EN LA MANDrSULA 

Pl.ACAVOMERINA PlACAPAlATlNA 

llPO ANGunJFORME llPO a..uEIfORME TIPO PERaFORME 

PlACAS DENTARIAS EN El TECHO DE LA BOCA 

Figura 4. Estructuras morfológicas de la boca de los peces óseos 

(Tomado y modificado de FAO. 1995). 
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OPERcuLO CORTADO 

RLAMENTOS "",NOlAALE'S-

RUDIMENTO 

RAMA 
SUPERIOR 
OElARCO 

PRIMER ARCO BRANQUIAL (lADO IZQUIERDO) 

oa.OIDE 

CTENOIOE 

BORDE EXrERNO 
usa 

BORDE 
-EXTERNO 

DENTADO 

ESPINAS 
ANAlES 

PR1NaPALES TIPOS DE ESCAMAS ESPINAS EN LAS AlETAS RADIOS (BLANDOS) EN lAS 
ALETAS 

-<)-rI-)7"<7 -r-7 -~,:o ~ 
--zJ~~~~~) ~ 

REDONDEADA TP.UNC.ADA EWAGINADA. SEMIWNAR AHOROUII..l.ADA PUNTlAGUOA RÓMBlCA EN FORMAOE S 

TIPOS DE ALETA CAUDAL 

Figura 5. Anatomia branquial, tipos de escamas, aleta caudal, espinas y radios en las aletas 

(Tomado y modificado de FAO. 1995). 
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La elaboración de las claves dicotómicas se inició a partir de la elucidación del taxón 

supraespeclfico de familia, continuándo con los géneros para finalizar con el laxón específico. 

La descripción de cada una de las especies se acompaña de la siguiente información: nombre 

común, distribución geográfica, localidades mexicanas, diagnosis de la especie, hábitat, 

aspectos ecológicos y de ciclos de vida. 

Cabe aclarar que en ningún momento la clave dicotómica persigue el vislumbrar la probable 

filogenia de los diferentes grupos o taxones en los diferentes niveles jerárquicos. Su estructura 

se constituye a partir de caracteres compartidos, no necesariamente derivados, es decir, que el 

carácter a compartir, para discriminar a un grupo de taxones de otro, no necesariamente tienen 

un origen común (homología estricta). Por lo que su objetivo es poder determinar con precisión 

a cada una de los organismos colectados hasta el nivel jerárquico de especie. 

La descripción de cada una de las especies será acompañada por aspectos de índole 

taxonómica en el nivel de descripción diagnóstica, lo cual significa que son los caracteres 

apomórficos, es decir caracteres terminales para cada especie. La descripción general 

considerando la mayor cantidad de caracteres que ayuden a determinar con precisión a la 

especie en cuestión: 

a) Las sinonimias por las que ha pasada la especie a través del tiempo. 

b) Las características ecológicas que hasta el momento se tiene de cada especie. 

c) La distribución geográfica actual, tanto nacional, como intemacional. 

Finalmente algunos aspectos de índoles local (ciclo de vida), en cuanto al lugar donde se 

colectaron los ejemplares, en este caso particular, del sistema lagunar-costero Upotosí~. Algunas 

de las descripciones específicas se acompañarán de la fotografía correspondiente que verifica a 

las especies en cuestión. 
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RESULTADOS 

En la siatema lagunar-costero "Potosi" se recolectáron 1173 organismos, distribuidos en 26 

familias, 40 géneros y 47 especies, de las cuales 22 son nuevos registros. 

Clave Dicotómica 

Se elaboró una clave dicotómica para determinar hasta el nivel taxonómico de especie a los 

organismos colectados en el sistema lagunar-costero ·Potosi". Dicha clave es util para la 

determinación de peces óseos de la Clase Actinopterygii, incluidos en el presente cátalogo. 

Básadose para las familias en las claves de Castro-Aguinre el 81., (1999), Y para nivel génerico y 

especifico en FAO. (1995). Gura FAO para la identificación de especies para los fines de la 

pesca, Pacifico Centro-Oriental. Vol. 11 y 111. 

CLAVES PARA LA DETERMINACiÓN DE LAS FAMILIAS DE PECES ÓSEOS INCLUIDAS 

EN ESTE CATÁLOGO 

CLASE ACTINOPTERYGII 

1 Con aletas pélvicas .................................................................................................................. 2 
Sin aletas pélvicas ................................................................................................... GRUPO "C" 

2 Aletas pélvicas en posición abdominal .................................................................... GRUPO "A" 
Aletas pélvicas en posición torácica O yugular ......................................................................... 3 

3 Aletas pélvicas compuestas por una espina y cinco radios bien definidos ............. GRUPO "O" 
Aletas pélvicas compuestas por espinas y/o radios, pero no bien definidos (pueden ser más 
o menos radios) ....................................................................................................... GRUPO "B" 

GRUPO "A" 

1 Sin aleta dorsal adiposa .......................................................................................................... 2 
Con aleta dorsal adiposa... ........................................... ............................. .. ... 13 

2 Sin placa guiar..... ........................................... ............................. .. ........... 3 
Con placa guIar; boca grande, provista de dientes; con una escama axilar ......................... 11 
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3 Aletas pectorales insertas en posición inferior, abajo del eje del cuerpo; lineal lateral, cuando 
existe, situada a lo largo de los costados del cuerpo .............................................................. .4 
Aletas pectorales insertadas en posición elevada, cerca del eje del cuerpo; línea lateral 
sttuada a los lados del vientre..... . ............................................ 6 

4 Con línea lateral.......................... . .................................................... 12 
Sin línea lateral, cuando más unos poros .............................................................................. 5 

5 Boca terminal, de tamaño moderado, abdominales la parte ventral del cuerpo con una quilla 
formada por las escamas ...................................................................................... ClUPEIDAE 
Boca subterminal, muy grande; sin quillas en la parte ventral del cuerpo ....... ENGRAULlDAE 

6 Dos aletas dorsales, la primera compuesta por espinas unidas por membrana 
completamente separadas, la segunda por radios .................................................................. 8 
Una sola aleta dorsal, compuesta exclusivamente por radios ................................................ 7 

7 Mandíbulas más o menos alargadas, generalmente la superior muy corta, con dientes 
tricúspides pero muy pequeños ................................................................... HEMIRHAMPHUS 

8 Aletas pectorales enteras, sin radios fiI~ormes libres .............................................................. 9 
Radios inferiores de las aletas pectorales libres, muy alargados y 
fiI~ormes ......................................................................................................... POl YNEMIDAE 

9 Mandíbulas con dientes muy pequeños y aun faltan por completo; sin línea lateral.. .......... 10 
Mandlbula provistas de dientes fuertes y desiguales; con línea lateral... ..... SPHYRAENIDAE 

10 Aleta anal con tres espinas, la primera dorsal con cuatro espinas más o menos 
fuertes ..................................................................................................................... MUGILlDAE 

11 Cuerpo no elevado ni fuertemente comprimido, último radio de la aleta dorsal no prolongado 
como un largo filamento; escamas muy pequeñas, generalmente más de 85 en la serie 
lateral; aleta anal con menos de 20 radios; con pseudobranquias .......................... ElOPIDAE 

12 Con dientes; sin órgano branquial accesorio atrás de la cavidad branquial.. ........ AlBUlIDAE 
Sin dientes; un órgano branquial accesorio por detrás de la cavidad branquial.. ... CHANIDAE 

13 Cabeza con escamas por lo menos en las mejillas ....................................... SYNODONTIDAE 

GRUPO"B" 

1 Preopérculo con el margen libre; mandlbula inferior generalmente bastante 
prominente .............................................................................................. PARALlCHTHYDAE 
Preopérculo sin el margen libre, generalmente cubierto por la piel y escamas; mandíbula 
inferior no prominente, a veces incluida en la superior. Ojos situados en el lado derecho; 
aleta caudal no confluente oon la dorsal y anal. .................................................... ACHIRIDAE 
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GRUPO "e" 

1 Aleta dorsal continua, formada únicamente por radios; cuerpo más o menos oblongo, y 
cubierto con espinas más o menos grande muy punzantes ............................ DIODONTIDAE 
Aleta dorsal continua, formada únicamente por radios; cuerpo más o menos oblongo, no 
cubierto de espinas o de placas óseas, cuando mucho varias series de pequeños 
aguijones, cirros o papilas dérmicos en el vintre y en el dorso, o bien completamente 
desnudo, vientre capaz de distenderse .................................................... TETRAODONTIDAE 

GRUPO"D" 

1 Cuerpo sin escamas ............................................................................................................. 19 
Cuerpo más o menos cubierto por escamas o por placas 6seas ............................................ 2 

2 Aletas pélvicas no unidas .................................... . ........................................................ 3 
Aletas pélvicas completamente unidas, formando un disco; membranas branquiales unidas 
al istmo; sin línea lateraL ......................................................................................... GOBIIDAE 

3 Pedúnculo caudal delgado, redondeado o elíptico en secci6n transversal; a veces con 
escamas modificadas en forma de una quilla o reborde lateral; aleta caudal generalmente 
emarginada, ahorquillada o muy cóncava posteriormente ..................................................... .4 
Pedúnculo caudal no sumamente adelgazado, de forma y aspecto normal, aleta caudal 
poco b~urcada ......................................................................................................................... 5 

4 Primera aleta dorsal compuesta por espinas de tamaño moderado, no demasiado delgadas 
ni filamentosas ................................................................................................... eARANGIDAE 
Primera aleta dorsal consiste de espinas delgadas y muy largas; la tercera es la más larga 
de todas y puede ser igual a la long~ud patr6n ............................................. NEMATISTIIDAE 

5 Pedúnculo caudal con una fuerte espina retrorsa en su parte media .......... .ACANTHURIDAE 
Pedúnculo caudal sin una espina retrorsa en su parte media . ............................................... 6 

6 Una o varias aletillas o pi nulas en la parte posterior alas aletas anal y dorsaL ..................... 7 
Sin aletillas o pinulas en la parte posterior a las aletas anal y dorsal ..................................... B 

7 Aleta anal precedida por dos espinas libres ..................................................... CARANGIDAE 

8 Parte posterior de la linea lateral cubierta casi total o parcialmente con una quilla formada 
por una serie de placas, dos espinas libres, membranas branquiales libres el 
istmo.................... .................................... . .................................................. eARANGIDAE 
Parte posterior de la línea lateral sin una quilla, escudetes o cualquier otra estructura ......... 9 

9 Orificios nasales simples, uno en cada lado; línea lateral interrumpida a la mitad del cuerpo, 
pero continúa en el pedúnculo caudal; dos espinas anales ....................... POMACENTRIDAE 
Un par de orificios nasales en cada lado ............................................................................ 10 
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10 La linea lateral se extiende un poco por detrás de la base de la aleta caudaL ................... 11 
La línea lateral no se extiende más aliá de la base de la aleta caudal, o bien, no se 
presenta.................. .............. . ......................................................... 13 

11 Aleta anal precedida por 3 espinas, la segunda muy fuerte y gruesa .................................. 12 
Aleta anal precedida por 1 o 2 espinas, la segunda, si existe, puede ser grande o 
pequeña ............................................................................................................. SCIAENIDAE 

12 Aletas dorsales separadas; perfil de la cabeza generalmente cóncavo .... CENTROPOMIDAE 
Aletas dorsales continuas; perfil de la cabeza generalmente convexo .............. HAEMULlDAE 

13 Dientes setiformes, parecidos a un cepillo; cuerpo elevado, más alto que largo; aletas 
suaves, completamente escamosa; membranas branquiales unidas al istmo ...................... 14 
Dientes no setiformes .......................................................................................................... 15 

14 Aleta dorsal continua ............................................................................... CHAETODONTIDAE 

15 Membranas branquiales ampliamente unidas al istmo; cuerpo algo alargado, bajo y 
deprimido; sin linea lateraL ................................................................................ ELEOTRIDAE 
Membranas branquiales libres o casi libres del istmo; con linea lateral ................................ 16 

16 Premaxilares excesivamente extensibles; escamas pequeñas o moderadas; dientes 
pequeños .............................................................................................................. GERREIDAE 
Premaxilares muy poco o nada extensible ............................................................................ 17 

17 Vómer con dientes, a veces muy pequeños ....................................................... LUT JANIDAE 
Vómer, palatinos y lengua sin dientes ................................................................................... 18 

18 Dientes anteriores no en forma de incisivos; preopérculo generalmente 
aserrado ................................ . ............................................. . ... HAEMULlDAE 

19 Aleta anal precedida por dos espinas libres, que suelen perderse con la edad; en los 
juveniles se conecta mediante una membrana ................................................. CARANGIDAE 
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CATÁLOGO DESCRIPTIVO DE LA ICTIOFAUNA 

FAMILIA ELOPIDAE 

1 Último radio de la aleta dorsal no prolongado como un largo filamento; con 
pseudobranquias; escamas pequeñas ........................................................... . ........ Elops 

Elops (Linnaeus, 1766) 

Elops Linnaeus 1766:518 (Tipo: Elops saurus Linnaeus 1766). 

1 Borde superior del maxilar por detrás del ojo. Aletas sin espinas. Origen de la aleta dorsal 
levemente por detrás del punto medio del cuerpo. Aleta anal corta (14 a 17 radios) y situada 
detrás de la dorsal. Una placa guiar bien desarrollada entre las dos ramas de la mandíbula 
inferior. Radios branquióstegos muy numerosos (23 a 25) ................................... .Elops sffinis 

Elops affinis (Regan, 1909) 

Nombre común: "Chiro", "Machete" 

Elops affin!s Regan, 1909:38 (descr. original; localidad típica: Mazatlán, Sinaloa y Jalisco, 
Méx.). Meek y Hildebrand, 1923: 176 (comparación con E. ssurus; clave; distr.). Seale, 1940: 2 
(lista; Tenacatita, Méx.). Hildebrand, 1946: 79 (descr.; distr.). Gunter, 1956: 349 (lista; evidencia 
de eurihalinidad). Follett, 1961: 214 (río Colorado, Son.). Branson et al., 1960: 219 (lista; notas; 
río Yaqui, a 33 millas al norte de Ciudad Obregón, Son.). Miller, 1966: 794 (lista; pez marino 
invasor de aguas dulces). Amezcua-Linares, 1977: 9 (lista; lagunas Huizache y Caimanero, 
Sin.). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 39 (notas; diversas lagunas de Guerrero, Méx.). 
Warburton, 1978: 500 (lista; notas; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Alverez-Rubio et al., 
1986: 193 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). Minckley et al., 1986: 546 (lista; estuario del río 
Colorado, Son.). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 228 (lista; aguas continentales de 
Chiapas, Méx.). 
Elops sauros Linnaeus. Everrnann y Jenkins, 1891: 133 (notas; Guaymas). Jordan et al., 1895: 
407 (notas; comun en el "estuario" de Mazatlán). Fowler, 1944: 387 (como sinónimo de E. 
affiniss. discusión). Castro-Aguirre et al., 1977: 160 (lista, lagunas Oriental y Occidental. Oax.). 
Castro-Aguirre, 1978: 28 (in part.; catálogo, distr.). Chávez, 1979: 42 (lista; lagunas Oriental y 
Occidental, Oax.). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 228 (lista; Chiapas. Méx.) [non] 
Elops saurus Linnaeus, 1766. 
Elops hawaiensis Regan. Jordan, Everrnann y Clark, 1930: 39 (catálogo; Hawai y costa del 
Pacifico mexicano) [non] Elops hawaiensis Regan, 1909: 39, especie del Pacífico central [ef. 
Gosline y Broek. 1965. 94 Y 311]. 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 
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Distribución Geográfica: En el Pacifico desde el Sur de California, EUA, hasta el Perú, 

inclusive el Go~o de California. 

Localidades mexicanas: Desembocadura del río Colorado y laguna de san Juan, Son.; río 

Mulegé y estero de San José del Cabo, BCS; lagunas Huizache y Caimanero, Sin.; laguna de 

Agua Brava, Nay.; lagunas de Apozahualco, Coyuca, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Nuxco, 

Cuajo y Potosi, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo delgado, alargado y ligeramente comprimido. Altura máxima de 5.8 a 6.4 en 

la longitud patrón. Vientre liso, sin escudetes. Cabeza de 3.8 a 4.3 en la longitud patrón, 

ligeramente baja. Hocico corto y ancho de 3.8 a 4.4 en la cabeza; boca larga y tenminal, 

extremo de la mandibula inferior levemente sobresaliente, borde posterior del maxilar situado 

por detrás del ojo; maxilar de 4.3 a 4.8 en la cabeza, ojo de 1.3 a 1.8, con un párpado adiposo, 

presenta una placa guiar bien desarrollada entre las dos ramas de la mandíbula inferior; radios 

braquióstegos muy numerosos (23 a 25); número de branquiespinas en la rama inferior del 

primer arco: 16 a 20. Aletas sin espinas; origen de la aleta dorsal levemente por detrás del 

punto medio del cuerpo, con 20-27 radios, presentando una vaina escamosa; aleta anal corta 

(14 a 17 radios) y situada detrás de la dorsal. Escamas muy pequeñas, de 100 a 120 a lo largo 

de la linea lateral. Pectorales de 7.1 a 7.6 en la longitud patrón. Vértebras de 79 a 82. 

Color: Dorso verde-azulado a café claro, nancos plateados con leves tonos amarillentos; aletas 

levemente amarillentas. 

Hábitat: Especie pelágica en aguas costeras, penetra en lagunas y estuarios. Probablemente 

desova en mar abierto; las larvas de fonma acintadas y transparentes (Ieptocéfalas) migran 

hacia las áreas de crecimiento costeras. 

Dieta: Principalmente se alimenta de pequeños peces y crustáceos, y larvas de insectos. 

Pesca y utilización: Capturado en toda el área con redes de cerco y de enmalle, también con 

redes de arrastre en aguas muy someras, pero no es objeto de pesca dirigida; de interés para la 

pesca deportiva a lo largo de la costa occidental de Baja California. Su valor comercial se ve 

disminuido por la gran cantidad de espinas. 
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Talla máxima: 90 cm; ccmún hasta 50 cm. 

Ecologia: Esta especie puede considerarse como eurihalina, sin embargo todo lo referente a su 

autoecología es desconocido. 

Elops affinis Especie eurihalina del componente marino 0- 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se enccntró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en el ambiente de tipo arenoso. 
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FAMILIA ALBULlDAE 

Albula (Scopoli, 1777) 

Albula Scopoli, 1777: 450 (Tipo: Exos vulpes Linnaeus 1758). 
Dixonina Fowler, 1911: 651 (Tipo: Dixonina nemoplera Fowler, 1911). 

1 Último radio de la aleta dorsal y anal no prolongado; extremo posterior del maxilar por 
delante del ojo ....................................................................................................... AIbula vulpes 

Albula vulpes (Linnaeus, 1766) 

Nombre común: "Quijo', "Chiles' 

Exos vulpes Linnaeus, 1766: 518 (descr. original; localidad típica: Carolina del Sur, EUA). 
Albula vulpes (Linnaeus). Ayala-Pérez el al., 1993: 603 (lista; laguna de Ténninos, Camp.). 
Albula vulpes (Linnaeus). Castro-Aguirre, 1978; 29 (catálogo; distr.). Yáñez-Arancibia, "1978" 
(1980). 40 (notas; distr.) [in parto El non] Exox vulpes Linnaeus, 19766. [non] Albula vulpes 
Linnaeus). Jordan el al. 1895; 407 (notas; "estuario' en Mazatlán, Méx.). Castro-Aguirre el al., 
1970: 1222 (notas; Go~o de Califomia; especie eurihalina). Castro-Aguirre el al., 1977: 160 
(lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Chávez, 1979; 42 (lista, laguna Occidental, Oax.) [= 
Albula eoguinaica Valenciennes in: Cuvier y Valenciennes, 1846]. 

Referencias: Allen y Rober/son, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Cosmopolita de mares tropicales y subtropicales. En el Pacifico 

oriental se encuentra desde Califomia hasta el Perú. En el Atlántico se encuentra en Bennudas, 

Antillas y Go~o de México. 

Localidades mexicanas: Río Bravo, Tamps.; lagunas de Términos, Camp.; río Celestún, Yuc.; 

lagunas de Apozahualco, Chautengo y Cuajo, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo alargado y fusifonne, vientre liso, sin escudetes. Hocico cónico, puntiagudo, 

prolongado por delante del extremo de la mandíbula inferior; boca en posición inferior, extremo 

posterior del maxilar por delante del ojo; branquiespinas rudimentarias lOa 15 radios 

branquióstegos. Cabeza de 3.4 a 3.7 en la longitud patrón; diámetro del ojo cabe de 4.0 a 5.2 

en la longitud cefálica; dientes en bandas vilifonnes sobre las mandíbulas, vomer y palatinos; 

hocico largo de 2.4 a 2.6 en la longitud cefálica, maxilar de 2.7 a 3.0 en la longitud cefálica. 
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Aletas sin espinas; origen de la aleta dorsal aproximadamente en el punto medio del cuerpo; 

aleta dorsal con 15 a 20 radios, aleta anal corta, con 7 a 9 (generalmente 8) radios, situada por 

detrás de la dorsal; aletas pélvicas por debajo de la región posterior de la dorsal. Escamas 

pequeñas, 65 a 75 a lo largo de la linea lateral. Vértebras de 70 a 74. Aletas pectorales de 1.7 a 

2.0 en la longitud cefálica (Figura 6). 

Color: Dorso verde-azulado, flancos y vientre plateados, con lineas longitudinales delgadas y 

oscuras y amarillentas (oscuras en ejemplares conservados); aletas pectorales y pélvicas 

amarillentas. Membranas branquióstegas y borde ventral del óperculo anaranjado o amarillo. 

Hábitat: Se encuentra en aguas costeras someras (generalmente hasta unos 15 m de 

profundidad) asociada con fondos de arena y fango. Puede considerarse una especie que utiliza 

los estuarios como áreas de crianza, aún cuando también lo hacen siendo adultos y esto para 

alimentarse. 

Dieta: Se alimenta de vermes, moluscos, cangrejos, camarones y calamares, escarbando el 

fondo e ingiriendo también partlculas de arena. 

Pesca y utilización: Explotado en toda el área, pero no es objeto de pesca dirigida. Capturado 

con redes de cerco y de enmalle, también con redes de arrastre en aguas someras. Su carne 

no es muy estimada debido a su alto contenido de espinas. 

Talla máxima: Más de 70 cm en el Mar Caribe, probablemente similar en el Pacifico oriental; 

común hasta 35 cm. 

Ecologia: Dentro de la familia Albulidae, A/bu/a vu/pes liene una distribución anfiatlántica. 

Esta especie ha sido considerada común, frecuente y hasta abundante en los litorales del 

Atlántico Tropical americano; sin embargo, en el Golfo de México, su existencia solamente ha 

sido documentada por Leary (1957), Hoese y Moore (1977), estos registros aparentemente son 

los primeros en señalar su incursión hacia las aguas continentales de México. No obstante, 

podría considerarse como perteneciente al componente marino estenohalino, por lo tanto 

ocasional dentro los ambientes mixohalinos. 
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Se dice que esta especie incursiona hacia los ambientes estuarino-Iagunares, principalmente de 

tipo euhalino (30 - 35.5 %o) Y pareoen evitar condiciones limnéticas u oligohalinas. 

A/bu/a vu/pes Especie estenohalina del componente marino 30 - 35.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo y de 5 - 9 %o para el mes de Junio, en ambientes de tipo arenoso-fangoso y 

arenoso. 

Observaciones: Al pareoer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA ENGRAULlDAE 

1 No menos de 35 branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial (en tallas 
superiores a 4,5 cm), cara interna de la rama superior del tercer arco branquial sin 
branquiespina ......................................................................................................................... 2 
No más de 35 branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial; cara interna de 
la rama superior del tercer arco branquial con aproximadamente 6 o 7 branquiespinas 
cortas............................. ............... ...................................................... .. ........ 3 

2 Aleta anal larga, con más de 25 radios ramificados; 80 a 120 branquiespinas en la rama 
inferior del primer arco a tallas mayores de 5 cm ............ ............................................ Anchovia 

3 Mandibula superior larga, su extremo posterior puede ser muy puntiagudo y alcanza el 
preopéreulo o aún más atrás ........................................ ................................................ Anchoa 

Anchovia (Jordan y Evermann, 1896) 

Anchovia Jordan y Evermann, 1896: 446 (Tipo: Engraufis macrolepidolus Kner y Steindachner, 
1864). 

1 Postomital 4.3 a 5.0 veces en la long~ud patrón; ojo 4.0 a 4.6 veces en la longitud cefálica; 
hocico 9.0 a 10.5 veces en la longitud cefálica .................................... Anchovia macrolepidola 

Anchovia macro/epidota (Knery Steindachner, 1864) 

Nombre común: "Anchoa", "Anchoveta" 

Engrau/is macro/epidotus Kner y Steindachner, 1864: 21 (descr. original; loca liad tipica: rlo 
Bayano, Panamá). 
Sto/ephorus macro/epidotus (Kner y Steindachner). Eigenmann y Eigenmann, 1891: 63 
(catálogo; río Bayano). 
Anchovia macro/epidota (Kner y Steindachner). Regan, 1906-08: 179 (ref; costa del Pacifico 
mexicano y de Centroamérica). Eigenmann, 1910: 451 (catálogo; desde el Goffo de California a 
Panamá "penetra a los ríos"). Miller, 1966: 794 (lista; Goffo de California a Ecuador). Castro
Aguirre el al., 1970: 12 (notas; estuarios de la costa oeste de México). Amezcua-Linares, 1977: 
9 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 19777: 160 (lista; lagunas 
Oriental y Occidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978: 35 (catálogo; diversas localidades 
continentales). Chávez, 1979: 42 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Wamurton, 1978: 
500 (lista; notas; lagunas Huizache-Caimanero; Sin.). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 45 
(notas; lagunas de Apozahualco, Chautengo, Nuxco, Tecomate, Tres Palos; Salinas del Cuajo y 
Potosí). Alvarez-Rubio el al., 1986: 193 (lista; lagunas de Agua Brava, Nay.). Minckley el al 
1986: 547 (lista; río Colorado, Son.). 
Anchoa macro/epidota (kner y Steindachner). Gunter, 1956: 350 (lista; evidencia de 
eurihalinidad). 
Sto/ephorus rastralis Gilbert y Pierson in: Jordan y Evermann, 1898: 2811 (deser. original; 
localidad típica: bahía de Panamá). 
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Anchoa rastralis (Gilbert y Pierson). Ricker, 1959: 4 (lista; rio Papagayo; Gro.). 
Anchoa rastralis (Gilbert y Pierson). Castro-Aguirre el al., 1977: 160 (lista; lagunas Oriental y 
Occidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978.36 (catálogo; distr.; diversas localidades continentales). 
Chávez, 1979.42 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Álvarez-Rubio el al., 1986: 193 
(lista, lagunas de Agua Brava, Nay.). Lozano-Vilano y Contraras-Balderas, 1987. 228 (lista; 
Paredón, Mar Muerto, Chis.). 
Anchovia magda/enae Hildebrand, 1943: 23 (descr. original; localidad tipica: bahia Magdalena, 
Baja Califomia, Méx.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde bahia Magdalena-Almejas, BCS y Go~o de Baja Califomia 

hasta el norte de Perú. 

Localidades mexicanas: Desembocadura del no Colorado, Son.; Mulegé, BCS; laguna de San 

Juan y estero El Rancho, Son.; rio Rosario y lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; 

desembocadura del rio Papagayo, lagunas Salinas de Apozahualco, Chautengo, Nuxco, 

Tecomate, Tres Palos, Cuaja y Potosi, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, 

Oax., Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo bastante alto y comprimido, especialmente en los adultos. Altura corporal 

de 2.6 a 3.4 en la longitud patrón. Cabeza de 3.0 a 3.5 en la longitud patrón, normalmente corta. 

Hocico corto y puntiagudo, de 6.0 a 7.0 veces en.la longitud cefálica; maxilar moderadamente 

largo, su extremo puntiagudo alcanza el preopérculo (pero no más atrás); borde ventral del 

opérculo con una pequeña proyección triangular (parte del subopérculo); más de 100 

branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial en ejemplares mayores de 10 cm 

de longitud estándar. Aleta dorsal con 12-15 radios; aleta anal larga, con 29 a 32 radios (los 

primeros 3 no ramificados); aletas pectorales con 14-15 radios. Escamas en una serie 

longitudinal de 37 a 43. Pectorales largas llegando hasta la base de las ventrales, de 1.7 a 1.8 

en la longitud cefálica. Vértebras de 40 a 43. 

Color: Dorso oscuro (café-azulado), flancos plateados con una franja brillante en ejemplares 

relativamente pequeños; base de la aleta dorsal y caudal de color amarillo intenso y con bordes 

oscuros, pectorales y anal de color amarillo más claro. 
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Hábitat: Especie pelágico-<XJstera que forma grandes cardúmenes frente a playas arenosas y 

en las corrientes de marea; juveniles de hasta 7 cm de longitud se encuentran muy cerca de 

playas y bahias, mientras que individuos más grandes viven más alejados de la costa. 

Dieta: Se alimentan de fitoplanctón y zooplanctón, por filtración. 

Pesca y utilización: No existe una pesca especial para esta especie, la cual se captura como 

parte de la fauna acompañante en las redes de arrastre camaroneras y en la pesca artesanal 

(con atarrayas y redes de cerco). Se utiliza como camada. 

Talla máxima: 15 cm de longitud estándar, común entre 12 Ó 13 cm. 

Ecologia: Los individuos de esta especie corresponden a ambientes de tipo mixohalino; sin 

embargo, es mas frecuente en regiones donde la salinidad alcanza valores semejantes a los 

que prevalecen en la zona marina adyacente. 

Anchovia macrolepidota Especie estenohalina del componente marino 28-38%0 

En el sistema lagunar-costero "potosr, esta especie se encontré entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en el ambiente de tipo arenoso-fangoso. 

Anchoa (Jordan y Evermann, 1927) 

Anchoa Jordan y Evermann, 1927: 501 (Tipo por designación original: Engraulis compressus 
Girard,1858). 

1 Pseudobranquias (estructura de tipo branquial en la cara intema de la placa opercular) 
largas, su extremo alcanza el borde del opérculo o se extiende sobre él. Mandibula superior 
larga, su extremo posterior más o menos puntiaguda y alcanza o rebasa el preopérculo. De 
19 a 25 radios anales ramificados; origen de la aleta anal por debajo o detrás de la base del 
último radio dorsaL.. ................................................... . ................ Anchoa naso 

Anchoa naso (Kner y Steindachner, 1866) 

Nombre común: ~Anchoa trompuda" 

Engraulis nasus Kner y Steindachner, 1866: 388 (descr. original; tlpica: isla Chincha, Perú). 
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Stolophorus naso Gilbert y Pierson in jordan y Evermann, 1898: 2813 (descr. original; 
localidad típica: bahia de Panamá). 
Stolephorus cultratus Gilbert, 1892: 544 (descr. original; localidad típica: isla Margarita, bahia 
Magdalena, Baja Califomia Sur). 
Anchoa naso (Gilbert y Pierson). Miller, 1960: 252 (notas; lagunas de Mexcaltitán, Nayarit, 
Méx.). Castro-Aguirre el al. 1970: 125 (notas; Go~o de Califomia, Méx.). Castro-Aguirre el al., 
1977: 160 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978: 41 (catálogo, distr.; 
laguna de Mexcaltitán, Nay.). 

Referencias: Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En el Pacífico desde el Golfo de Califomia y parte de la costa 

pacifica de Baja California Sur hasta Callos, Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna de Mexcaltitán, Nay.; lagunas Oriental y Occidental, Oaxaca. 

Diagnosis: Cuerpo algo comprimido y a~o. Hocico largo y puntiagudo; maxilar largo, su 

extremo muy puntiagudo alcanza el borde posterior del interopérculo, y casi el borde camoso 

del opérculo en ejemplares mayores de 7 cm de longitud; 21 a 28 branquiespinas en la rama 

inferior del primer arco branquial; pseudobranquia larga, su extremo alcanza el borde o se 

extiende sobre el opérculo; canales operculares del tipo "panamensis· (las ramas del canal 

preopercular no se extienden sobre el opérculo). Aleta anal corta, con 22 a 28 radios (los 

primeros 3 no ramificados), su origen situado un poco por delante o debajo del último radio 

dorsal. 

Color: Dorso café claro, flancos plateados con una franja brillante ancha (de anchura 

aproximadamente igual al diámetro ocular) que tiende a desaparecer en ejemplares mayores de 

10 cm; aleta caudal de un amarillento claro o sucio, con el borde posterior oscuro. 

Hábitat: Especie pelágico-costera que se encuentra a lo largo de playas yen bahias, 

Pesca y utilización: Comúnmente es capturado en el Ecuador para ser utilizado como 

camada. Se captura con redes de playa y redes lámpara. 

Talla máxima: 13.5 cm de longitud estándar; común hasta 7 cm. 

Ecologia: Aunque se han detectado individuos de Anchoa naso en ambientes mixohalinos, se 

desconoce su grado de tolerancia hacia los diversos gradientes salinos; así, por ejemplo, 
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Hildebrand (1934: 102) identificó ejemplares pertenecientes a esta especie en las exclusas del 

canal de Panamá, probablemente en áreas oligohalinas. Miller (1960: 252) la encontró muy 

abundante dentro de la laguna Mexcaltitán, Nay. Castro-Aguirre el al., (1977: 160) recolectarón 

un solo individuo en 32.5 %o de salinidad en la laguna Oriental, Oaxaea. 

Anchoa naso Especie eurihalina del componente marino 0- 35.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 5 - 9 %o para el mes 

de junio, en el ambiente de tipo arenoso. 

Observaciones: Al pareoer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosi" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA CLUPEIDAE 

1 Boca terminal; ramas laterales de la mandibula inferior suben casi verticalmente, no 
divergentes.......................... . ........................................................................................... 2 
Boca inferior; hocico levemente sobresaliente; ramas laterales de la mandíbula inferior 
oblicuas hacia arriba y divergentes; ultimos radios dorsales acentuadamente 
filamentoso................... . ........................................................... .................... Dorosoma 

2 Último radio dorsal es un filamento largo........... .. ... .................. Opislhonema 
Último radio dorsal normal.. ...................................................................................................... 3 

3 Sin hueso hipo maxilar dentado; una franja plateada brillante a lo largo de los flancos ....... Lile 

Opisthonema (Gill, 1861) 

Opishtonema Gill, 1861: 37 (Tipo: Opislhonema Ihissa Gill, 1867 [=Megaloos oglina Lesueur, 
1818)). 

1 Número de branquiespinas en el ceratobranquial41 a 69 en ejemplares mayores de 14 cm 
de la longitud estándar ............................................................................ Opislhonema libeltale 

Opisthonema libertate (Günther, 1866) 

Nombre común: "Sardinita crinuda" 

Meletta libertatis Günther, 1866: 603 (descr. original; localidad tipica: La Libertad, San 
Salvador, América Central). 
Opisthonema libertate (GÜnther). Amezcua-Linares, 1977: 9 (lista; lagunas Huizache y 
Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1997: 160 (lista, lagunas Oriental y Occidental, Oax.). 
Castro-Aguirre, 1978: 32 (catálogo; distr.; varias localidades continentales de México). Yáñez
Arancibia, "1978" (1980): 43 (notas; lagunas de Apozahualco, Chautengo y Potosi, Gro.). 
Chávez, 1979. 42 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Álvarez-Rubio el al., 1986. 193 
(lista; laguna de Agua Brava, Nay.). Minckley el al., 1986: 547 (lista; Sonora y Sinaloa). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde el norte del Go~o de Hulla, costa noroccidental de Baja 

California Sur y Go~o de California, hasta Punta Sal y Punta Picos, Perú. 
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Localidades mexicanas: Desembocadura del rio Colorado, Son.; Mulegé, BCS, 

desembocadura del rio Presidio, Sin.; laguna de Agua Brava, Nay.; lagunas Huizache y 

Caimanero, Sin.; lagunas Apozahualco, Chautengo y Potosi, Gro.; lagunas Oriental y 

Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo modera mente alto, algo comprimido y no muy alargado. Altura máxima de 

2.8 a 3.4 en la longitud patrón. Cabeza de 3.5 a 4.1 en la longitud del cuerpo; hocico 

ligeramente puntiagudo de 3.8 a 4.3 en la cabeza; mandíbulas proyectándose ligeramente; 

maxilar amplio, redondeado posteriormente y llegando hasta la mitad del ojo; ojos con un 

párpado adiposo, de 3.5 a 4.2 en la longitud cefálica. Hueso hipomaxilar ausente; borde 

posterior de la abertura branquial con dos excrecencias carnosas bien visibles; branquiespinas 

numerosas, suaves y alargadas, 63 a 110 en el hueso ceratobranquial del primer arco branquial 

en ejemplares mayores de 14 cm de longitud patrón. Aleta donsal con 15-18 radios, último radio 

dorsal filamentoso; aleta anal corta, con 20 o menos radios ramificadOS; aletas pélvicas con 8 

radios (el primero no ramificado). Perfil ventral del cuerpo con escudetes que forman una quilla 

bastante redondeada. Pectorales de 1.4 a 1.6 en la cabeza (Figura 7). 

Color: Dorso gris-verdoso, flancos blanco plateados; una mancha negra detrás de la abertura 

branquial, seguida de una linea medio-lateral amarilla; frecuentemente algunas pequeñas 

manchas dispersas sobre los flancos, las superiores fonnando una hilera; una mancha bien 

visible en el dorso, bajo la base del primer o segundo radio dorsal ramificado, y a veces otra 

mancha bajo el duodécimo radio dorsal ramificado; aletas dorsal y caudal levemente 

amarillentas en su mitad basal, extremos de la caudal claros. 

Hábitat: Especie pelágico costera que fonna cardúmenes densos. Penetran en los estuarios 

principalmente con fines alimenticios. 

Dieta: De hábitos fitoplanctófagos, se alimenta especialmente de dinoflagelados y diatomeas. 

Pesca y utilización: Se pesca en toda su área de distribución, y en el Ecuador es objeto de 

una pesca especial (de enero a marzo). Forma parte de las capturas con redes de cerco para 

Sardinops frente a la costa noroccidental de México y de Cetengraulis en Mazatlán (México) y el 

Golfo de Panamá. También se captura como fauna acompañante en las redes de arrastre 

camaroneras. Las capturas fluctuan considerablemente de un año a otro y por zonas. Casi la 
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totalidad del producto desembarcado es reducido a harina y aceite, pero una pequeña cantidad 

se procesa como enlatado (prácticamente no se comercializa en fresco). 

Talla máxima: 26 cm de longitud patrón; común hasta 22 cm. 

Ecologia: La familia Clupeidae es un importante grupo, que incluye especies de interés 

comercial, como arenques y sardinas, marinas en esencia, pero hay formas que habitan de 

modo permanente o incursionan hacia aguas continentales de México. En las lagunas costeras 

forman parte relevante en las cadenas tróficas, ya que se comportan más como detritivoras, que 

como planctófagas. 

Opis/honema liberta/e llega a invadir ocasionalmente las lagunas costeras y estuarios, se 

desconoce su tolerancia hacia las bajas salinidades. Chirichigno (1963: 14) ha mencionado dos 

ejemplares recolectados en el estero Lagarto (Puerto Pizarro, Perú), aunque no ofreció datos 

ambientales. Es factible clasificarla dentro del componente marino estenohalino y, por ende, 

como visitante ocasional de los ambientes mixohalinos. 

Opis/honems liber/a/e Especie estenohalina del componente marino 30 - 35.5 %o 

En el sistema lagunar-<:ostero "Potosí", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en ambientes de tipo arenoso-fangoso y arenoso. 
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Lile (Jordan y Everrnann, 1896) 

Lile Jordan y Everrnann 1896: 428 (Tipo: Clupea stolifera Jordan y Gilbert, 1881). 

1 Extremos de ambos lóbulos de la aleta caudal negros; perfiles dorsales y ventral del cuerpo 
acentuadamente convexo........... . .................................. ........ Lile stalifera 

Lile stolifera (Jordan y Gilbert, 1882) 

Nombre común: MSardinita~ 

Clupea stolifera Jordan y Gilbert, 1882a: 339 (descr. original; localidad típica; Mazallán, 
Sinaloa, Méx.). 
Sardinella stolifera (Jordan y Gilbert). Osbum y Nichols, 1916: 150 (notas; desembocadura del 
rio Mulegé, Baja California, Méx.). 
Lile stolifera (Jordan y Gilbert). Gunter, 1942: 310 (lista; rio Yaqui y Mayo, Son.). Gunter, 1956: 
350 (lista; evidencia de eurihalinidad). Follet!, 1961: 225 (Baja California). Miller, 1966: 794 
(lista; Baja Califoemia a Perú [in part.]). Fowler, 1944: 482 (lista; río Mulegé; Mazallán; 
Tenacatija [in part.]) Amezcua-Linares, 1977: 9 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). 
Castro-Aguirre, 1978: 32 (catálogo; distr.; diversas localidades continentales en México [in 
part.J. Warburton, 1978: 500 (lista, notas; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Álvarez-Rubio et 
al., 1986; 193 (lista; laguna de Agua Brava, Nay.). Minckley et al., 1986: 547 (lista; Sonora y 
Sinaloa). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de Baja California Sur (bahía 

Magdalena-Almejas) y Go~o de California hasta bahia Banderas, Jal. y desde Costa Rica a 

Perú. 

Localidades mexicanas: Desembocadura de los rios Yaqui y Mayo, Son., Méx.; estero "El 

Rancho", Son.; río Mulegé y estero de San José, BCS; lagunas Huizache y Caimanero, Sin.; 

lagunas de Agua Brava y Mexcaltitán, Nay.; lagunas de Salinas de Apozahualco, Chautengo, 

Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Milla, Nuxco y Potosí, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo modernamente alto y comprimido. Altura máxima de 3.4 a 3.7 en la longitud 

patrón. Hueso hipomaxilar ausente; borde posterior de la abertura branquial suavemente 

redondeada; cabeza pequeña de 3.8 a 4.2 en la longitud patrón; hocico ligeramente más corto 
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que la órbita; ojos con un párpado adiposo de 3.1 a 3.4 en la cabeza, maxilar curvo llegando al 

margen anterior de la pupila, de 2.6 a 3.4 en la longitud cefálica. branquiespinas finas, en 

número de 32 a 36 en la rama inferior del primer arco branquial. Aleta dorsal con 16-18 radios 

ramificados. Ú~imo radio dorsal no prolongado; aleta anal corta, con 17 o menos radios 

ramificados; aletas pélvicas con 8 radios (el primero no ramificado). Perfil ventral del cuerpo con 

escudetes que forman una quilla muy evidente. Linea lateral ausente. Pectorales largas, de 1.3 

a 1.6 en la longitud cefálica. Dorsal, ventrales y anal con una vaina escamosa (Figura 8). 

Color: Dorso gris-verdoso, flancos blanco-plateados, con una franja medio-lateral plateada 

brillante y por encima de ella, una línea verde amarillenta muy estrecha; sin mancha oscura 

detrás de la abertura branquial; extremos de ambos lóbulos de la aleta caudal negros; aletas 

dorsal y caudal algo amarillentas en la parte basal. 

Hábitat: Especie pelágico-costera que forma cardúmenes densos a lo largo de playas, lagunas 

y estuarios; tolera aguas salobres y aún dulces. 

Diela: Se alimenta exclusivamente de plancton, especialmente de pequeños crustáceos, larvas 

de peces y de insectos, así como de radiolarios. 

Pesca y utilización: No existe una pesca especial para esta especie. Se captura a menudo con 

redes de playa. 

Talla máxima: 12 cm de longitud; común hasta 9 Ó 10 cm. 

Ecologia: De acuerdo con datos y observaciones personales. Lile s/olifera, podría considerarse 

como marina eurihalina; sin embargo, las diversas colecciones muestran que es mas frecuente 

en regiones estuarinas y lagunares, tanto de tipo neutro como mixohalino y aun limnético, que 

en la zona neritica adyacente, aunque su penetración es libre tanto en juveniles como en 

adultos. 

Lile s/olifera Habitante permanente del conjunto estuarino-Iagunar 0- 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosí", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en el ambiente de tipo arenoso-fangoso. 
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Dorosoma (Rafinesque. 1820) 

Dorosoma Rafinesque. 1820: 171 (Tipo: Dorosoma nalala Rafinesque. 1820 [=Mega/ops 
cepediana Lesueur.1818]). 

1 Escamas numerosas. algo irregulares. en número de 71 a 79 en la linea lateral; hocico 
sobresaliente. boca completamente inferior. ......................... ......................... .Dorosoma smilhi 

Dorosoma smithi (Hubbs y Miller. 1941) 

Nombre común: "Sábalo del Pacifico' 

Dorosoma smithi Hubbs y Miller. 1941: 232 (descr. original; localidad típica: no Piaxlla. 
Sinaloa. Méx.). Álvarez. 1950: 39 (claves; no Piaxlla. Sinaloa). Miller. 1950; 401 (descr.; distr.; 
varias observ.; río Yaqui. Sonora y no Píaxlla. Sinaloa. Méx.). Branson el al .. 1960: 218 (notas; 
río Yaqui. Son.). Álvarez. 1970: 41 (claves; vertiente del Pacífico. de Sonora a Nayarit). Nelson 
y Rothman. 1973: 173 (refs.). Castro-Aguirre. 1978: 223 (lista; como especie vicaria). 
Whitehead. 1985: 237 (descr.; distr.; vertiente del Pacífico noroeste mexicano). Miller. 1986: 128 
(lista; ríos Yaqui y Mayo. Méx.). Minckley el al .. 1986: 540 (río Yaqui. Son. y San Lorenzo. Sin.). 
Espinosa Pérez el al., 1993: 9 (lista; costa del Pacifico. de Sonora a Nayarit). 

Referencias: Allen y Robertson. 1998. Castro-Aguirre el al .. 1999. FAD. 1995. 

Distribución Geográfica: Vertiente del Pacifico noroeste de México. de Sonora al sur de 

Sinaloa. 

Localidades mexicanas: Ríos Yaqui. Muerto y Mayo. Son .• Fuerte. Mocorito (Guamúchil). 

Piaxlla. Sinaloa y Yecorato (Guasave). Sin. 

Diagnosis: Cuerpo a~o. algo comprimido. Último radio dorsal filamentoso (en ejemplares de 2 

cm de longitud estándar es más largo que el radio precedente). Perfil ventral. con escudetes. 

forma una horquilla bastante redondeada. 8 a 12 escudetes situados por detrás de las aletas 

pélvicas (14 o 15 en Opisthonema). 

Color: Dorso gris-pardusco a negro-azulado. flancos plateados. 
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Hábitat: Especie dulceacuicola, vive en rios y posiblemente en lagos. Penetra en las aguas 

salobres de la boca de los rios (boca del rio Yaqui). 

Pesca y utilización: No es objeto de pesca especial. Se captura casi exclusivamente en aguas 

dulces, puede aparecer en capturas artesanales en las bocas de rios, con importancia local. 

Talla máxima: 14 cm de longitud estándar; común hasta 10 cm de longitud estándar. 

Ecologia: Esta espeCie es caracteristica de ambientes 16ticos, podria considerarse 

dulceacuicola estricta. 

Dorosoma smithi Especie vicaria O-[?]%o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 29 - 36 %o para el 

mes de diciembre, en el ambiente de tipo arenosos. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosi" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA CHANIDAE 

Chanos(Lacepéde, 1803) 

Chanos Lacepédes, 1803: 395 (Tipo: Chanos arabicus Lacepédes, 1803 [=Mugil chanos 
Forsskal, 1775)). 

1 Cuerpo alargado, moderadamente comprimido, sin escudetes a lo largo de la linea media 
ventral. Boca pequeña, sin dientes, sin placa guiar entre las ramas de la mandibula; sólo 4 
radios branquióstegos. Escamas pequeñas, linea lateral presente .................. Chanos chanos 

Chanos chanos (Forsskal, 1775) 

Nombre común: 'Chano", 'Sabalote", 'Sábalo" 

Mugil chanos Forsskal, 1775: 74 (descr. original; localidad típica: Djedda, Mar Rojo). 
Mugil salmoneus Bloch y Schneider, 1801: 421 (descr. original; localidad típica: Océano 
Pacifico). 
Chanos salmoneus (Bloch y Scneider). Regan, 1906-1908: 179 (refs.; océano Indico y 
Pacifico, penetra a los rlos yaguas salobres). 
Chanos chanos (Forsskal). Jordan y Evermann, 1896: 414 (descr.; océano Indico y Pacifico; 
Hawai y Go~o de California; penetra ocasionalmente a los ríos). Ricker, 1959: 5 (lista; laguna 
cercana a la bahla de Charnela, Jal.). Miller, 1966: 794 (lista; evidencia de que penetra a las 
aguas dulces). Amezcua-Linares, 1977: 10 (notas; tapo Botadero, sistema Huizache
Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1977: 160 (lista: lagunas Oriental y Occidental, Oax.). 
Castro-Aguirre, 1978: 30 (catálogo; distr.; diversas localidades continentales en México). 
Warburton, 1978: 500 (lista; notas; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Chávez, 1978: 42 (lista; 
lagunas Oriental, Oax.). Álvarez-Rubio el al.,1986: 193 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). 
Minckley el al., 1986: 546 (lista; Sinaloa). 

Referencias: Alten y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Ampliamente distribuida en las regiones tropicales de los océanos 

Indico y Pacifico occidental. En América fue introducida a fines del siglo pasado en el estuario 

del rio San Francisco, California, donde ya no existe. Su distribución actual se extiende desde la 

costa suroccidental de Baja California Sur y el Golfo de California a Panamá e islas Galápagos. 

Localidades mexicanas: Laguna Huizache y Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay. 
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Diagnosis: Cuerpo alargado, moderadamente comprimido, sin escudetes a lo largo de la linea 

media ventral. Boca pequeña, sin dientes, extremo de la mandíbula inferior con un pequeño 

tubérculo que corresponde a una muesca en la mandibula superior; sin placa guiar entre las 

ramas de la mandibula; sólo 4 radios branquióstegos. Aleta dorsal situada en el punto medio del 

cuerpo; aleta anal corta y situada mucho más atrás que la dorsal. Escamas pequeñas, linea 

lateral presente. 

Color: Dorso verdoso aceitunado, flancos plateados; aleta dorsal, anal y caudal con bordes 

oscuros. 

Hábitat: Especie pelágica costera que vive en aguas someras a través de toda el área y 

penetra en estuarios, ríos y lagos. 

Dieta: Se alimenta de invertebrados bénticos. 

Pesca y utilización: Capturado principalmente con artes de arrastre, redes fijas trampas. Se 

comercializa envasado, ahumado y congelado. Se cultiva intensivamente en estanques y 

lagunas (para lo cual las larvas se coleclan en aguas marinas costeras, en Asia). 

Talla máxima: 1.8 m, común hasta 1 m. 

Ecología: Los individuos de esta especie no incursionan hacia ambientes limnéticos u 

oligohalinos de manera frecuente. 

Esta especie penetra a las lagunas costeras de tipo neutro o ligeramente hipersalinas (30 - 40 

%o). Es probable que el ciclo de las poblaciones del Pacifico oriental sea diferente a las del 

Indo pacífico, de la cual es originaria, ya que parecen preferir el ambiente completamente marino 

o, incluso, hipersalino. Por otra parte, el estudio de su biología en México podría ser interesante 

en relación con su posible cultivo o semicultivo. 

Chanos chanos Especie estenohalina del componente marino O - 40 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosí", esta especie se encontró entre los 29 - 36 %o para el 

mes de diciembre, en el ambiente de tipo arenoso. 
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FAMILIA SYNODONTIDAE 

Synodus (Scopoli, 1777) 

Synodus Scopoli, 1777: 449 (Tipo: Exos synodus Linnaeus, 1758). 
Synodus Bloch y Shneider, 1908: 396 (Tipo: Exos synodus Linnaeus, 1758). 
Saurus Cuvier, 1817: 169 (Tipo: Salmo saurusLinnaeus, 1758). 

1 Aleta anal con 11 a 14 radios, su base de longitud igualo mayor que aquella de la dorsal, 
aletas pactorales cortas, sus extremos generalmente no alcanzan la base de las pélvicas; 
cabeza angosta, su anchura comprendida de 1,9 a 2,1 veces su 
longitud........... .............. . ....................... .............. Synodus scituJiceps 

Synodus scituficeps (Jordan y Gilbert, 1882) 

Nombre común: MLagarto liguisa" 

Synodos sCituficeps Jordan y Gilbert 1882a: 344 (descr. original; localidad típica: Mazatlán, 
Méx.; comparación con S. foetens). Castro-Aguirre, 1978: 52 (catálogo; distr.; río Colorado, 
Son.; rio Presidio, Sin.; Mar Muerto, Chias). Álvarez-Rubio et at., 1986: 193 (lista; laguna Agua 
Brava, Nay.). Minckley et al., 1986: 548 (lista; rio Colorado, Son.). 
Synodus jenkinsi Jordan y BOllman, 1889: 153 (descr. original; localidad tipica: costa de 
Colombia e islas Galápagos). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de la Peninsula de Baja California y del 

Golfo de California hasta Perú. 

Localidades mexicanas: Desembocadura del río Colorado, Son.; desembocadura del río 

Presidio, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo esbelto y cilindrico. Cabeza achatada, hocico triangular y puntiagudo. Boca 

muy amplia, moderadamente oblicua, el premaxilar se extiende generalmente por detrás del ojo 

y está provisto de numerosas hileras de dientes largos, finos y aguzados como agujas, los más 

largos plegables, pero nunca encorvados o espinosos, dientes presentes también en la lengua y 

el paladar. Branquiespinas muy pequeñas, en fonna de espinas. Aletas sin espinas, una sola 

aleta dorsal situada aproximadamente en la mitad del dorso; aleta adiposa siempre presente; 
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aleta pélvicas abdominales; aleta caudal ahorquillada. Cabeza y cuerpo cubierto por escamas 

cicloides; base de la aleta dorsal, caudal, pectorales pélvicas con escamas agrandadas o 

modificadas. Línea lateral presente. 

Color: Dorso pardo claro o grisáceo, flanco y vientre más claro; a veces con franjas verticales 

oscuras o con una o dos hileras longitudinales de manchas a lo largo del cuerpo. 

Hábitat: Se encuentra en fondos blandos de bahías, desembocaduras de ríos y lagunas 

costeras. 

Talla máxima: 35 cm de longitud total. 

Ecología: Las poblaciones de esta especie parecen tener sus requerimientos preferencias de 

manera muy ligada a los ambíentes euhalinos y aun hípersalinos. Esto se podria demostrar por 

su presencia característica en este tipo de localidades. Es relativamente abundante en los 

fondos donde se practica la pesca del camarón, en zonas neríticas adyacentes a la 

desembocadura de ríos y lagunas costeras. Se clasifica como marina eurihalina, hasta 

hípersalina (28 - 50 %o). 

Synodus sCitulipceps Especie estenohalina del componente marino 28-50%0 

Por otra parte, aunque este género ha sido Objeto de revisiones como la de Norman (1935), 

Schultz (1953), Creasey (1981) y Waples y Randall (1988), los resultados son en general poco 

satisfactorios al estudiar grandes cantidades de material. Se ha comprobado, por ejemplo, la 

gran variación en el número de radios de la aleta anal, así como de las escamas de la línea 

lateral, aparte de la coloración estos caracteres se han empleado como ayuda en la separación 

especifica. Tal vez sea necesario revaluar tales atributos taxonómicos en un estudio futuro. 

En el sistema lagunar-costero ~potosín, esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en el ambiente de tipo arenoso-fangoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA MUGILlDAE 

1 Espácio interorbitario plano levemente convexo, aleta anal con tres espinas (los juveniles 
menores de 50 mm pueden tener dos); dientes setifonmes, dispuestos soble la superficie de 
los labios. Incluye especies de hábitos mixoalinos y marinos. De siete a nueve radios en la 
aleta anal; ojos con párpado adiposo muy notable .................................................. ....... Mugil 

Mugil (Linnaeus, 1758) 

Mugil Linnaeus 1758: 316 (Tipo: Mugil cephalus Linnaeus, 1758). 
Querimana Jordan y Gilbert, 1883: 588 (Tipo: Myxus harengus, 1861). 

1 Flancos con una serie de estrías negras horizontales; número total de elementos anales 
(espinas más radios) 11 (raramente 1 O) ............................................................ Mugil cephalus 
Flancos sin estrías negras; número total de elementos anales 12 .......................................... 2 

2 Altura de la aleta anal generalmente 10 a 15% de la longitud estándar; hileras internas de 
dientes en el labio superior regulares; surco faríngeo-branquial estrecho y válvula faríngeo-
branquial muy grande ........................................................................................... Mugil curema 

Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 

Nombre común: wLisa-, "Lisa macho·, ~Lisa cabezona" 

Muguil cephalus Linnaeus, 1758: 316 (descr. original; típica: Europa). Evenmann y Jenkins, 
1891: 136 (notas, Guaymas, Méx.). Meek, 1904: 186 (refs,: descr.; Tehuantepac, Oax.). Breder, 
1936: 11 (San Felipe y San Francisquilto, Goito de Califomía, Méx.). Martín del Campo, 1936: 
188 (lista; Guaymas, Son.). Gunter, 1942: 309 (lista; evidencia de eurihalinidad). Fowler, 1944: 
497 (lista; San Felipe y San Francisquito, BC; Guaymas y Acapulco, Méx.). Gunter, 1945: 51 
(discusión; hábitos, reproducción; Texas). Álvarez, 1950: 106 (claves; cosmopolita; ambos 
mares mexicanos; penetra a los ríos). Baughman, 1950b: 243 (notas, Texas). Gunter, 1956: 350 
(lista; evidencia de eurihalinidad). Riggs, 1958: 293 (lista; cosmopolita de mares tropicales; en el 
Atlántico occidental, desde Nueva Escocia y Benmudas, a Santos, Brasil), Hildebrand, 1958: 
160: (Iísta; laguna Madre de Tamaulipas, Méx.). Springer y Woodbum, 1960: 78 (notas; 
crecimiento; salinidad de O a 35 %o; discusión). Follet!, 1961: 219 (notas; laguna Maquata, 
arroyo La Purísima y Sn. José del Cabo, BCS; arroyo Sn. Miguel y rlo Colorado, Son.). Álvarez 
y Cortés, 1962: 128 (claves; catálogo; costas de Michoacán, Méx.). Damell, 1962: 338 (notas; 
Tampico, Méx.). Zanur, 1962: 58 (mención; laguna de Ténminos, Camp.). Parker, 1965: 216 
(lista; Galveston, Tex.). Miller, 1966: 798 (lista; cosmopolita; entra a los ríos). Álvarez, 1970: 119 
(claves; cosmopolita; penetra a las aguas dulces en ambos litorales de México). Castro-Aguirre 
el al., 1970: 133 (notas; penetra a los ríos y estuarios del Goito de Califomia). Reséndez
Medina, 1970: 132 (notas; laguna de Tamiahua; Ver.). Reséndez-Madina, 1973: 259 (notas; 
laguna de Alvarado, Ver.). Castro-Aguirre el al., 1977: 161 (lista; lagunas Oriental y Occidental, 
Oax.). Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre, 
1978: 143 (catálogo; distr.; varias localidades continentales). Reséndez-Medina, 1979: 645 
(lista; lagunas de Tamiahua, Alvarado, Sontecomapan, Ver. y El Canmen-Machona-Redonda, 
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Tab.). Chávez, 1979: 43 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Yáñez-Arancibia, "1978" 
(1980): 98 (notas; lagunas de Guerrero). Reséndez-Medina, 1981: 498 (notas; lagunas El 
Carmen y Machona, Tab.). Reséndez-Medina, 1983: 404 (notas; laguna de Sontecomapan, 
Ver.). Chávez, 1985: 10 (notas; biología; La Paz, BCS). Kobelkowsky-Díaz, 1985: 153 (lista; 
laguna Tampamachoco, Ver.). Álvarez-Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). 
Castro-Aguirre el al., 1986: 166 (lista; sistema estuarino lagunar Tuxpan-Tampamachoco, Ver.). 
Minckey el al., 1986: 550 (lista; río Colorado, Son.). Smith y Miller, 1986: 464 (lista; rios Grande 
[Bravo] y Soto La Marina, Tamps.). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 282 (lista; 
Chiapas). Gómez-Soto y Contreras-Balderas, 1988: 13 (lista; laguna Madre de Tamaulipas). 
Edwards y Contreras-Balderas, 1991: 206 (lista; río Bravo del Norte, Tamps.). Lozano-Viliano el 
al., 1993: 589 (lista; ríos Tuxpan, Coatzacoalcos y Gutiérrez Zamora, Lagunas de Tamiahua, 
Tampamachoco, La Mancha, Alvarado, Sontecomapan y Verde, Ver.). Obregón-Barboza el al., 
1994: 90 (lista; Tamiahua, Tuxpan, laguna del Llano y Jamapa, Ver.). Vega el al., 1997: 41 
(notas; distr.; río de Celestún, Yuc.).Schmitter-Soto, 1998: 66 (catálogo; clave; distr.; en 
Quintana Roo). 
Mugil berlandieri Girard, 1859: 20 (descr. original; localidad típica: isla SI. Joseph, Brazos 
Santiago; desembocadura del Río Grande [Bravo]). 
Mugil mexicanus Steindachner, 1875: 58 (descr. original, localidad típica: Acapulco, Méx.). 
Orcutt, 1890: 914 y 1891: 159 (laguna Maquata, BC). 
Mugil galapagensis Ebeling, 1961: 296 (descr. original; localidad tipica: islas Galápagos). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En ambas costas de América. En el Atlántico occidental, desde Cabo 

Cod, Florida, hasta Brasil, inclusive el Golfo de México y Mar Caribe. En el Pacífico oriental, 

desde California y GoWo de California e islas Galápagos hasta Chile. 

Localidades mexicanas: Desembocadura del río Bravo y laguna Madre de Tamaulipas; 

lagunas de Tamiahua, Tampamachoco, La Mancha, Mandinga, Alvarado, Sontecomapan y 

Verde, estuario del río Tuxpan y río Tamesí, Ver.; Gutiérrez Zamora y rlo Coatzacoalcos, Ver.; 

lagunas Machona, El Carmen, las Ilusiones, Chiltepec y río Frontera, Tab.; laguna de Términos 

y río Champotón, Camp.; ciénega cercana a Progreso y río Lagartos, Yuc.; laguna de Bacalar y 

bahía de Chetumal, QR; laguna Maquata, BC; arroyo La Purísima y Sn. José del Cabo, BCS; 

ríos Colorado y Ahorne, laguna de San Juan, Son.; laguna Huizache-Cairnanero y río Presidio, 

Sin.; lagunas de Agua Brava y Mexcaltitán, Nay.; estuario del río Balsas, Mich.; Papagayo y 

Lagunas Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Nuxco y Potosí, Gro.; río 

Tehuantepec y lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 
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Diagnosis: Cuerpo alargado, robusto y subcilíndrico. Altura máxima de 3.4 a 4.4 en la longitud 

patrón y 5.3 a 5.6 en la longitud total. Cabeza ancha y achatada dorsalmente, apenas más alta 

que amplia, de 3.6 en la longitud patrón y 4.5 a 4.7 en la longitud total. Línea ventral ligeramente 

más convexa que el dorso. Boca relativamente pequeña, terminal. Premaxilares protráctiles. 

Hocico corto de 4.0 a 5.0 en la longitud cefálica. Ojos cubiertos parcialmente por un párpado 

adiposo (muy desarrollado en los adultos), de 3.2 a 3.3 en la cabeza. El maxilar llega al borde 

de la órbita de 3.8 a 4.1 en la longitud cefálica. Extremo anterior de la mandibula inferior con un 

nódulo sinfisial. Dientes secundarios siempre bifidos en bandas anchas (3 ó 4 filas) y presentes 

en la mandibula superior (en todas las edades) y en la inferior (en los adultos). Branquiespinas 

delgadas tienden a ser más cortas anteriormente, alrededor de 73 sobre la rama inferior del 

primer arco en especimenes de entre 350 y 380 mm. Aletas dorsales bien separadas, la primera 

con IV-V espinas delgadas, la segunda aleta cuenta con 6-8 radios; aleta anal con 111 espinas, 

seguidas de 8 radios; aletas pectorales en posición alta, con 15-18 radios; aleta pélvica con I 

espina y 5 radios blandos. Aleta caudal ahorquillada, con 18-20 radios. Línea lateral ausente. 

Escamas en una serie longitudinal de 37 a 44. Cabeza y cuerpo con escamas grandes o 

medianas, escamas grandes modificadas presentes por encima de las aletas pectorales y 

pélvicas y bajo la primera dorsal. Pectorales llegan a la base de las ventrales, pero no al origen 

de la primera dorsal, de 1.3 a 1.5 en la longitud cefálica. Presenta 24 vértebras, la segunda 

aleta dorsal y la anal sin escamas. 

Color: Dorso pardo-azulado aclarandose hacia los flancos. Flancos plateados, con una serie de 

estrias negras horizontales, siguiendo las hileras de escamas. Vientre pálido. Aletas pectorales, 

dorsales y caudal oscuras; ventral y anal pálidas amarillentas. 

Hábitat: Es una especie de distribución circumtropical, aun cuando también se encuentra en 

muchas regiones templadas. Común sobre fondos fangosos, arenosos y rocosos, desde la orilla 

hasta unos 120 m de profundidad; tolera amplia variación de salinidad, desde hipersalinas hasta 

dulces (e incluso muchas veces entra en los rfos), su principal abundancia poblacional está en 

bahias y lagunas de aguas salobres y estuarios. 

Dieta: Fundamentalmente la alimentación de esta especie se sustenta en las comunidades 

microbénticas que se asocian con los detritos de los sedimentos del fondo. Ingieren grandes 

cantidades de sedimento el cual filtran en su órgano faringeo. Su dieta se basa en microalgas, 

detritus, pequeños crustáceos, foraminíferos y sedimentos inorgánicos. En general las especies 

54 



Catálogo sistemático de la ictiofauna del sistema lagunar-costero "Potosí" Guerrero. México 

de este género, dominan en número el componente ietieo de la laguna durante casi todo el año. 

Se alimentan por lo general en la parte central de las lagunas, donde abundan los ambientes de 

conchal y de sedimento fangoso-arenoso. 

Ecología: Al parecer las poblaciones de esta especie pueden reconocerse como pertenecientes 

al componente eurihalino, además de considerarse como un recurso de importancia comercial a 

todo lo largo de su área de distribución actual. Aunque su biologia no se conoce por completo 

en México, existen algunas contribuciones que tratan principalmente aspectos autoecológicos y 

su relación con las pesquerias (p.ej.: Márquez, 1974; Díaz y Hemández, 1980, Romero Moreno 

y Castro-Aguirre, 1983; Chávez, 1985, Castro-Aguirre y Romero Moreno, 1988). Sin embargo, 

al parecer existen dITerentes pcblaciones con caracteristicas particulares, que las hacen propias 

de cada tipo de ambiente. La dependencia que todas ellas tienen del medio estuaMno-lagunar 

es su común denominador, aunque sus parámetros poblacionales son distintivos de cada 

localidad y, muy probablemente, puedén ser un reflejo de sus requerimientos ecofisiológicos. 

En el sistema lagunar-costero "Potosí", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo. de 5 - 9 %o para el mes de junio y en el mes de septiembre de O - 20 %o en 

ambientes de tipo arenoso-fangoso y manglar con conchal. 

Mugil curema (Cuvier y Valenciennes, 1836) 

Nombre común: "Lisa', "Lisa blanca', "Lebrancha' 

Mugil gaimardianus Desmarest, 1831: 109 (sin descripción; basada en una ilustración, Cuba) 
[nomen nudum el nomen oblilum]. Castro-Aguirre, 1978: 145 (catálogo; distr.; laguna Machona, 
Tab.). Lozano-Vilano el al., 1993: 586 (lista; lagunas de Tamiahua y Mandinga, Ver.). 
Mugil curema Valenciennes in: Cuvier y Valenciennes, 1836: 87 (descr, original; loCalidad 
típica: Brasil, Martinica, Cuba). Valenciennes. Everrnann y Jenkins, 1891: 136 (notas, Guaymas, 
Méx). Jordan y Everrnann, 1896: 813 (descr.; Cabo Cod a Brasil y de bahía Magdalena, BCS a 
Chile). Rutter, 1896: 264 (arroyo de San José, BC). Jordan y Dickerson, 1908: 13 (notas, 
Tampico, Méx.). Eignmann, 1910: 463 (catálogo; ambas costas de América; entra a los ríos). 
Gunter, 1942: 310, 314 (lista; evidencia de eurihalinidad). Fowler, 1944: 396, 410, 497 (notas; 
lista; Mazatlán, Las Animas, islas Maria e Isabel, Méx.). Gunter, 1945: 52 (discusión; comp. con 
M. cephalus; Texas). Alvarez, 1950: 106 (claves; ambos litorales de México). Gunter, 1956: 350 
(lista; evidencia de eurihalinidad). Briggs, 1958: 293 (lista; ambos lados del Atlántico y en el 
Pacífico oriental). Hildebrand, 1958: 160 (lista; laguna Madre de Tamaulipas, Méx.). Recker, 
1959:7 (lista; río Papagayo, Gro.; laguna adyacente a la bahía de Chamela, Jal.). Ranson el 
al.,1960: 220 (lista; río Yaqui, al N de Cd. Obrgón, Son.). Ebeling, 1961: 303 (clave; distr.; 
camparación con otras especies). Follet!, 1961: 219 (notas; arroyo de San José del Cabo, BC). 
Alvarez y Cortés, 1962: 129 (claves; catálogo; costas de Michoacán). Damell, 1962: 339 (notas; 
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Tampico, Méx. ). Zarur, 1962: 59 (mención; laguna de Términos, Camp.). Parker, 1965: 216 
(lista; Galveston, Tex.). Miller, 1966: 798 (lista; ambas costas de América y de África oriental; 
entra a los ríos). Álvarez, 1970: 119 (claves; ambos litorales [de México); penetra los ríos). 
Reséndez-Medina, 1970: 133 (notas; laguna de Tamiahua, Ver.). Chávez, 1972: 181 (lista; río 
Tuxpan, Ver.). Reséndez-Medina, 1973: 259 (notas; laguna de Alvarado, Ver.). Amezcua
Linares, 1977: 10 (lista; lagunas Huizachue-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1977: 161 
(lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978: 144 (catálogo; distr.; varias 
localidades continentales de México). Chávez, 1979: 43 (lista; lagunas Oriental y Occidental, 
Oax.). Resémdez-Medina, 1979: 645 (lista; lagunas de Tamiahua, Alvarado, Sontecomapan, 
Ver. y Términos, Camp.). Sevilla el al., 1978: 163 (lista; laguna de Tres Palos, Gro.). Yáñez
Arancibia, "1978" (1980): 100 (notas; lagunas de Guerrero), Yáñez-Arancibia el al., 1988: 470 
(lista; laguna de Términos, Camp.). Reséndez-Medina, 1983 (notas; laguna El Carmen y La 
Machona, Tab.). Yáñez-Arancibia y Lara-Domlmguez, 1983: 113 (lista; laguna de Términos, 
Camp.). Chávez, 1985: 11 (notas; biologia; La Paz, BCS). Kobelkowsky Diaz, 1985: 153 (lista; 
Tampamachoco, Ver.). Álverez-Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). Castro
Aguirre el al., 1986: 166 (lista; sistema estuarino lagunar Tuxpan-Tampamachoco, Ver.). 
Mincley el al., 1985: 550 (lista; Sonora y Sinaloa). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987 
(lista; Chiapas). Gómez-Soto y Contreras-Balderas, 1988: 13 (lista; laguna Madre de 
Tamaulipas). Edwards y Contreras-Balderas, 1991: 206 (lista; río Bravo del Norte, Tamps.). 
Lozano-Vilano el al., 1993: 586 (lista; Tuxpan, lagunas de Tamiahua, Tampamachoca, Grande, 
La Mancha, Mandinga, Alvarado y Sontecomapan, Ver.). Ayala Pérez el al., 1993: 604 (lista; 
laguna de Términos, Camp.). Obregón Barbaza el al., 1994: 90 (lista; Tamiahua, Tuxpan, 
Jamapa, Ver.). Vega el al., 1997: 42 (notas; distr.; ría de Celestúm, Yuc.). Schmitter-Soto, 
1997: 68 (catálogo; clave; distr.; en Quintana Roo). 
Mugil brasiliensis Agassiz. Jordan y Gilbert, 1882: 379 (lista; arroyo de San José del Cabo, 
BCS). Osbum y Nichols, 1916: 158 (lista; arroyo de San José del cabo, BCS) [non] Mugil 
brasi/iens;s Agassiz, 1829. 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En ambas costas de América tropical. En el Atlántico occidental 

desde Cabo Cad hasta Brasil, inclusive el Go~o de México y Antillas. En el Pacifico oriental, 

desde la bahía Sebastián Vizcaíno, costa oeste de la península de Baja California hasta 

Coquimbo, Chile. 

Localidades mexicanas: Río Bravo de Norte y laguna Madre de Tamaulipas; Tampico, 

Tamps.; lagunas de Tamiahua, Tampamachoco, Mandinga, La Mancha, Grande, Alvarado, 

Sontecomapan, Ver.; rio Tuxpan, Jamapa, Coatzacoalcos, Ver.; lagunas Machona y Carmen, 

Tab.; laguna de Términos, Camp.; ria Celestún, Yuc.; lagunas de SianKa'an, Qr; río Mulegé y 

arroyo de San José del cabo, BCS,; estero "El Rancho", Son.; rlo Presidio y lagunas Huizache

Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; laguna adyacente a la bahia de Chamela, Jal.; río 

Papagayo y lagunas Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Nuxco, Cuajo y 
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Potosi, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo alargado, robusto y subcilindrico. Altura máxima de 3.8 a 4.4 en la longitud 

patrón. Cabeza ancha y achatada dorsalmente, en general más alta que amplia, de 3.5 a 4.3 en 

la longitud patrón. Línea ventral más convexa que el dorso. Boca relativamente pequeña, 

tenminal. Premaxilares protráctiles. Hocico corto y a menudo amplio, de 6.5 a 7.1 en la longitud 

cefálica. Ojos cubiertos parcialmente por un párpado adiposo (muy desarrollado en los adultos), 

de tamaño variable, de 3.8 a 4.5 en la cabeza. El maxilar llega al borde de la órbita, de 4.0 a 4.7 

en la longitud cefálica. Extremo anterior de la mandíbula inferior con un nódulo sinfisial. Dientes 

secundarios simples y en filas uniseriales o dispersos detrás de la fila principal y no presentes 

en la mandibula inferior. Surco faringeo-branquial estrecho y válvula faringeo-branquial 

pequeña. Mejillas con dos hileras de escamas. Branquiespinas muy numerosas sobre la rama 

inferior del primer arco, varian con la edad llegando hasta 65. Aletas dorsales bien separadas, 

la primera con IV-I espinas delgadas, la segunda aleta cuenta con 8 radios; aleta anal con 111 

espinas, seguidas de 9 radios (los juveniles presentan 11 espinas y 10 radios); aletas pectorales 

en posición alta, con 15 radios; aleta pélvica con I espina y 5 radios blandos. Aleta caudal 

ahorquillada. Linea lateral ausente. Escamas en una serie longitudinal de 35 a 40. Cabeza y 

cuerpo con escamas grandes o medianas, escamas grandes modificadas presentes por encima 

de las aletas pectorales y pélvicas y bajo la primera dorsal. Pectorales no sobrepasan el origen 

de la primera dorsal, de 1.7 a 2.2 en la longitud cefálica. La segunda aleta dorsal y la anal 

escamadas (Figura 9). 

Color: Dorso pardo oscuro, flancos sin series de estrias oscuras longitudinales. Vientre pálido, 

ligeramente plateado. Aletas pélvicas y anal pálidas, el resto de las aletas oscuras; base y axila 

de las pectorales oscuras. Opérculo plateado. 

Hábitat: Se encuentra abundante en sustratos fangosos en lagunas salobres y estuarios, a 

veces penetra en los ríos, pero es más de ambientes tlpicamente marinos a lo largo de costas 

arenosas y en pozos litorales; los adultos fonnan cardúmenes, mientras que los juveniles son 

comunes en aguas costeras. 

Dieta: Especie cuya alimentación se basa fundamentalmente en el detritus de sedimentos 

inorgánicos y algas filamentosas clorofíceas. 

57 



Homero Rodriguez Prieto 

Pesca y utilización: Se captura con redes de enmalle, atarrayas y redes de playa. Es de 

importancia para el consumo humano; la carne y los huevos se mercadean en fresco y salados; 

también se utiliza como camada. 

Talla máxima: 90 cm de longitud total; común hasta 30 cm. 

Ecologia: El carácter eurihalino de esta especie es indiscutible. Es conocido el hecho de que 

los individuos adultos se localizan con mayor frecuencia en la zona nerítica que en las lagunas 

costeras; esto parece sugerir diversos tipos de movimientos de penetración y salida. Mefford 

(1955), Martin y Drewry (1978) ofrecieron sinopsis globales del conocimiento del ciclo de vida 

de esta especie. Yáñez-Arancibia (1976) analizó, durante un ciclo anual, una población de 

lagunas costeras con bocas efimeras de Guerrero y observó que existe un patrón análogo al 

descrito en estudios previamente realizados, que fueron sintetizados por Martin y Drewry 

(1978). 

los representantes del grupo Mugil linnaeus, penetran periodicamente hacia las aguas 

continentales en relación con cambios neurohormonales, ambientales y ecofisiologicos 

diversos, con una capacidad osmorreguladora bien desarrollada que les facilita dicha incursión, 

por lo cual no es de extrañar su abundancia dentro de estas localidades. En la zona nerltica 

adyacente con fondo arenoso, arenoso-lodoso también son bastante comunes, aunque no así 

en ambientes arrec~ales, donde se presentan pero en muy bajas proporciones con respecto a 

otros grupos taxonómicos. 

Este representa a un conjunto taxonómico característico de los mares del océano mundial 

tropical y sUbtropical, auque existen algunas especies dulceaculcolas (como elementos 

vicarios), otras muestran un comportamiento de tipo diadrómico notable y algunas que invaden 

periódicamente los ambientes mixohalinos. 

Las cinco especies del género Mugil, que habitan en los litorales mexicanos, pertenecen al 

conjunto ictico marino eurihalino y dos de ellas, M. cephalus y M. liza, parecen tener la mayor 

capacidad de osmorregulación, puesto que esta documentada su presencia en áreas donde la 

salinidad oscila desde agua dulce hasta más de 55 %O. 
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Ubicación Ecótica 

Mugif cephalus Especie eurihalina del componente marino 

Mugil curema Especie eurihalina del componente marino 

Limites de Salinidad (%o) 

O-55 

0-45.5 

(según Castro-Aguirre el al., 1999) 

En el sistema lagunar-costero "Potosí", se encontró la especie Mugil curema entre 25 - 45 %o 

para el mes de marzo y de 5 - 9 %o para el mes de junio, en ambientes de tipo arenoso-fangoso 

y manglar con conchal. 
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FAMILIA HEMIRAMPHIDAE 

1 Mandíbula inferior netamente alargada; borde anterior de la mandíbula superior formando 
una proyección triangular o trapezoidal; aletas pectorales cortas o medianas (no más 
delm28% de la longnud estándar). Cuerpo no acintado; vómer y lengua sin dientes; aleta 
dorsal con 13 a 18 radios; aleta anal con 10 a 18 radios; aletas pectorales cortas (menos del 
20% de la longitud estándar), con 10 a 14 radios. Aleta caudal emarginada; mandíbula 
superior escamosa; cresta preorbitaria bien desarrollada; aleta anal generalmente con 14 a 
17 radios ......................................................................................................... Hyporhamphus 

Hyporhamphus (Gill, 1859) 

Hyporhamphus Gill, 1859: 131 (Tipo: Hyporhamphus lrieuspidalus Gill, 1859 [= Hemirhamphus 
unitaseialus Ranzani, 1842]). 

1 Aleta dorsal y anal cubiertas de escamas en los adultos; mandíbula inferior corta. Número 
total de branquiespinas en el primer arco branquial: 31 a 36; la distancia entre el origen de 
las aletas pelvicas hasta la base de la aleta caudal, cuando proyectada desde el origen de 
las pélvicas hacia adelanta, no sobrepasa el borde anterior de la 
pupila ............................................................................................. Hyporhamphus unifascialus 

Hyporhamphus unifaseialus (Ranzani, 1842) 

Nombre común: "Pajarito", "Aguja", "Chuparrosa" 

Hemirhaphus unifaseialus Ranzani, 1842: 326 (descr. original, localidad típica: Brasíl). 
Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani): Amezcua-linares, 1977: 9 (lista, laguna Huizache
Caimanero, Sin). Castro-Aguirre el al., 1977: 161 (lista; laguna Oriental y Occidental, Oax.). 
Castro-Aguirre, 1978: 58 (catálogo; distr, río Coatzacoalcos, Ver.; laguna Oriental, Oax. [in 
pan.]). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 53 (notas; lagunas de Apozahualco, Chautengo, 
Tecomate y Nuxco, Gro.). Chávez, 1979: 42 (lista, laguna Oriental, Oax.). Reséndez-Madina, 
1979: 843 (Iísta; lagunas de Tamíahua y Sontecomapan, Ver.). Álvarez-Rubio el al., 1986: 193 
(lista; laguna Agua Brava, Nay.). Castro-Aguirre el al., 1986: 164 (lista, sistema lagunar Tuxpan 
Tampamachoco, Ver. [in pan]). Gómez-Soto y Contreras-Balderas, 1988: 12 (lista; laguna 
Madre de Tamaulipas). Lozano-Vilano el al., 1993: 582 (lista; rio Coatzacoalcos y lagunas de 
Tamiahua, La Mancha, Mandinga y Sontecomapan, Ver.). Contreras-Balderas el al., 1997: 328 
(notas; diagnosis; dislr.; laguna Madre de Tamaulipas; lagunas de Tamiahua y Sontecomapan, 
Ver.). 
[non] Hyporhamphus unifaseialus (Ranzani). Reséndez-Madina, 1970: 102 {notas; laguna de 
Tamiahua, Ver. Reséndez-Madina, 1981: 267 (notas; laguna Panlau, Camp.) [=Hyporhamphus 
meeki Banford y Collette, 1993]). 
[?] Hyporhamphus unifaseialus (Ranzani). Yáñez-Arancibia el al., 1980: 469 (lista; laguna de 
Términos, Camp.). 
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Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yañez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En ambas Costas de América. En el Atlántico, desde Maine y 

Bermudas hasta Argentina incluyendo el Go~o de México. En el Pacífico desde el Go~o de 

Califomia hasta el Perú, incluyendo las islas Galápagos. 

Localidades mexicanas: Laguna Madre de Tamaulipas; sistema estuarino lagunar de Tuxpan

Tampamachoco, lagunas de Tamiahua, Mandinga, Alvarado y Sontecomapan y 

desembocadura del río Coatzacoalcos, Ver.; laguna de Términos, Camp.; laguna Huizache

Caimanero, Sin.; lagunas de Mexcaltitán y Agua Brava, Nay.; lagunas de Apozahualco, 

Tecomate, Chautengo y Nuxco, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; 

Mar Muerto, Chis. 

Diagnosís: Cuerpo muy alargado de costados convexos. Altura máxima de 6.3 a 9.8 en la 

longitud patrón. Cabeza de 4.4 a 5.0 en la longitud patrón. Mandíbula inferior muy prolongada, 

mandíbula superior corta, triangular y escamosa, la longitud es variable pero es más grande que 

cabeza en los juveniles y mucho más corta que en los adultos. Hocico de 2.5 a 3.1 en la 

longitud cefálica; diámetro ocular de 3.6 a 4.4 en la cabeza. Cresta preorbital (cresta ósea por 

debajo del orificio nasal) presente; número total de branquiespinas en el primer arco branquial: 

29 a 38 (en promedio 34, 8 a 12 en la rama superior y 22 a 26 en la inferior). De 52 a 59 

escamas en una serie longitudinal por sobre la linea lateral. Aletas sin espinas, la dorsal con 14 

a 16 (generalmente 15) y la anal con 15 a 18 (generalmente 16) radios; aletas pélvicas 

pequeñas. Pectorales cortas, de 1.4 a 1.9 en la longitud cefálica, no alcanzan los orificios 

nasales cuando se doblan hacia delante, y con 11 o 12 (generalmente 11) radios. Aleta caudal 

marginada a levemente ahorquillada. Bases de la aleta dorsal y anal cubiertas de escamas 

(Figura 10). 

Color: Dorso verdoso, flancos y vientre blanco-plateados; tres franjas negras estrechas a lo 

largo del dorso, desde la cabeza hasta la aleta dorsal; extremo camoso de la mandíbula inferior 

rojo; aleta caudal clara, con bordes oscuros. 

Hábitat: Una especie pelágico-costera que forma cardúmenes cerca de la superficie y penetra 

frecuentemente en estuarios. 
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Dieta: Especie de hábitos omnívoros, ya que se alimenta de algas y pequeños organismos 

animales. 

Talla máxima: De 27 cm de longitud total y aproximadamente 24 cm de longitud patrón, común 

hasta 20 cm de longitud patrón. 

Ecologia: Se ha localizado en ambientes de tipo limnético y oligohalino; asi Gunter (1945: 47) 

mencionó un individuo de H. unifascialus, capturado en Bahia Arkansas, Tex; en una salinidad 

de 13.2 %O, en tanto que Springer y Woodbum (1960: 25) la encontraron en aguas cuya 

salinidad osciló de 7.5 a 25.8 %O, en lagunas costeras cercanas a la Bahia de Tampa, Fla. Por 

su parte, Castro-aguirre el al. (1977: 160), en las lagunas Oriental y Occidental, Oax; detectaron 

su presencia desde 0.5 hasta 43.4 %O, lo que indica que se trata de una especie marina 

eurihalina. 

HYPorhamphus unifascialus Especie eurihalina del componente marino 0- 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró los 5 y 9 %o para el mes de 

junio, en ambientes de manglar con conchal. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosi" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA CENTROPOMIDAE 

Centropomus (Lacepéde, 1802) 

Centropomus Lacepéde 1802:248 (Hist. Nat. Poiss. V. 4; ret. 4929). Mase. Sciaena 
undecimradiatus Lacepéde 1802 (Sc;aena undecimalis Bloch 1792). Tipo por subsecuente 
designación. El tipo es Sc;aena undecimalis Bloch, renombrada por Lacepéde como S. 
undecimradiatus. Tipo designado por Gi1l1861:48 (ret. 1768). Centropoma por Duméri11806: 
33 (ret. 1151). Validó (Fraser 1968 (ret. 21275), Rivas 1986 (ret. 5210)). 

1 Segunda espina anal corta; al ser plegada contra el cuerpo, su punta termina muy por 
delante de la base de la aleta caudal.. ..................................................................................... 2 
Segunda espina anal relativamente larga; al ser plegada contra el cuerpo, su punta casi 
alcanza, o sobre pasa, la base de la aleta caudal. .................................................................. 3 

2 Tercera espina dorsal aproximadamente de igual altura que la cuarta (aleta en posición 
erguida); espacio interorbitario ancho, comprendido de 1,3 a 1.4 veces en la longitud del 
hocico ............................................................................................... Centropomus nigrescens 

3 Linea lateral y membrana entre la segunda y la tercera espina anal de color claro; número 
total de branquiespinas en el primer arco 26 a 31 (generalmente 27 a 33); número de 
escamas en una serie alrededor del pedúnculo caudal 18 a 22 (generalmente 19 a 
21) .......................................................................................................... Gentropomus robalito 

Centropomus nigrescens (Günther, 1864) 

Nombre común: "Roba lo", "Robalo Prieto", "Chucumite" 

Centropomus nigrenscens Günther 1864:144 [Proc. Zool. Soco Lond. 1864 (pt i); reto 13930]. 
Chiapas, Guatemala. Holotipo (único): BMNH 1864.1.26.223. Permanentemente inválido, pre
ocupado por Centropomus nigricans Risso 1810. Tratado como validó [Fraser 1968:433 [reto 
21275]. Rivas 1986:594 [ret.521 O]. Allen y Robertson 1994:105 [ret.22193]. Bussing y López S. 
1994:8 [reto 231001], Bussing in Fisher et al. 1995:992 [ret.22829]. 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. Eschmeyer, 1998. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En el Pacitico desde Sinaloa, abarcando parte de Baja California 

Sur, hasta Colombia. 
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Localidades mexicanas: Rio Mulegé, BCS; laguna de San Juan, Son.; lagunas Huizache

Caimanero y rio Presidio, Sin.; río La Lima y Arroyo Zacualpan, Nay.; arroyo cerca de Pto. 

Vallarta, Ja!.; lagunas de Tres Palos, Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Nuxco, Potosí y río 

Papagayo, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo esbelto, moderadamente elevado y comprimido (altura comprendida de 3.7 

a 4.5 veces en la longitud patrón); longitud de la cabeza de 2.7 a 2.9 veces en la longitud 

patrón, larga y algo deprimida; boca grande y protráctil, mandibula inferior prominente, hocicó 

de 3.7 a 3.8 en la cabeza, ojos de 7.2 a 8.1 en la longttud cefálica; maxilar llegando hasta el 

margen posterior de la pupila de 2.4 a 2.8 en la cabeza; dientes pequeños de tipo granular en 

las mandlbulas, vomer y palatinos; preopérculo y supraopérculo aserrados, perfil predorsal 

recto; número total de branquiespinas en el primer arco (inCluyendo rudimentos) 19 a 23 

(generalmente 20 a 22). Primera aleta dorsal con VIII espinas fuertes, siendo la tercera y cuarta 

espinas más largas. Segunda aleta dorsal con 1 espina y 10 (raramente 9 u 11) radios blandos; 

aleta anal con 3 espinas y 6 radios blandos; la segunda espina anal es la más fuerte y 

(plegada) lejos de alcanzar la base de la aleta caudal, siendo más corta que la tercera. Línea 

lateral extendida hasta el borde posterior de la aleta caudal. Cuentas de escamas: 68 a 76 

(generalmente 71 a 74) inmediatamente sobre la línea lateral hasta la base de la aleta caudal: 

10 a 14 (generalmente 11 o 12) desde el origen de la segunda aleta dorsal hasta la linea 

lateral; 11 a 15 (generalmente 12 a 14) desde el origen de la aleta anal hasta la linea lateral; y 

25 a 30 (generalmente 27 a 29) en la circunferencia del pedúnculo caudal. Aletas pectorales de 

2.2 a 2.3 en la longitud cefálica. 

Color: Dorso y flancos gris-azulados, cambiando abruptamente a blanco en el vientre, el dorso 

se toma negruzco en estado de conservación; linea lateral oscura; aletas impares oscuras, las 

pares con puntuaciones débiles. Opérculo con una mancha oscura. 

Dieta: Sus hábitos alimenticios son carnívoros, consumiendo diversas especies de peces y en 

menor proporción camarones. Ocasionalmente consume jaibas, larvas de insectos, y de 

manera esporádica o accidental algunos vegetales y detritus. 

Hábitat: Se considera una especie marina que visita cíclicamente los estuarios en etapas pre

adultas, para alimentarse y completar parte de su desarrollo, o sea, recurre a los estuarios 

como sitios temporales de crianza. 
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Ecologia: Miembros de esla tamilia y del género Centropomus, tienen hábitos diádromos y 

características de ambientes mixohalinos. 

Esta especie podría ser considerada como eurihalina, aunque se desconocen aspectos de su 

autoecologia. Por su parte, Jordan y Evermann (1896: 1119) indicaron que la talla máxima que 

alcanza es siempre menor que la de Centropomus viridis, sin embargo, Wa~ord (1974) observo 

ejemplares de 900 a 1200 mm de longitud y Rivas (1986: 596), con base en una totografía 

identifico un individuo perteneciente a C. nigrescens, cuyo tamaño y peso fueron de 1171 mm 

y 23.8 kg. respectivamente, capturado en la bahia de La Paz, BCS. 

Centropomus nigrescens Especie eurihalina del componente marino 0- 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontré entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en ambientes arenoso-fangoso, arenoso y manglar con conchal. 

Centropomus robalito (Jordan y Gilbert, 1882) 

Nombre común: "Roba lo" , "Robalo de Aletas Amarillas", 'Pijolín", "Constantino" 

Centropomus robalito Jordan y Giibert 1882: 462 [Proc. 22829). Mus. V. 4. (no. 254); reto 
10610). Mazatlán, Sinaloa, w. México. Neotipo: USNM 47416. Sintipo original: BMNH 
1895.5.27.6 (1); USNM 28102 (1), 8132 (1), 28150 (1), 28310 (1), 28321 (1).28334 (1) 29562 
(¿); 29564 (¿). Ningún tipo: USNM 28245 (1), 29228 (1). A 11 USNM tipo no encontrado en 
1980: USNM 47416 designado neotipo por Rivas 1986: 6071ret. 5210]. Pero el especimen 
BMNH puede estar como un sintipo disponible. Validó (Frase 1968:433 [reto 21275]. Rivas 
1986:582 [reto 3210), Bussing 1987:170 [ref. 22927), Allen y Robertson 1994:105 [reto 22193), 
Bussing y López S. 1994:88 [reto 23101]. Bussing in Fischer el al. 1995:993Iret. 22829]). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. Cruz e Ibarra, 1987. 

Eschmeyer, 1998. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En el Pacifico desde Sinaloa a Panamá y probablemente hasta Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna de San Juan y río Yaqui, Son.; rlo Presidio y lagunas de 

Huizache-Caimanero, Sin.; lagunas de Agua Brava y Mexcaltitán, Nay.; lagunas de Tres Palos, 

Coyuca, Chautengo, Tecomate, Nuxco, Cuajo, Potosi y rio Papagayo, Gro.; lagunas Superior, 

Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Laguna La Joya-Buenavista (sistema lagunar Zacapulco) y 
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Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo moderadamente alargado y comprimido, alto (altura comprendida de 3.1 a 

3.8 veces en la longitud patrón); long~ud de cabeza de 2.4 a 2.6 veces en la longitud patrón; 

perfil predorsal levemente cóncavo por encima de los ojos; boca grande y protráctil, mandlbula 

inferior prominente, hocico largo de 3.1 a 3.4 en la longitud cefálica, ojos de 2.4 a 2.7 en la 

longitud cefálica; maxilar llegando a la linea media del ojo de 2.4 a 2.7; preorMal, preopérculo y 

supraclavícula aserrados. Número total de branquiespinas en el primer arco (induidos los 

rudimentos), 26 a 31 (generalmente 27 a 30). Primera aleta dorsal con VIII fuertes espinas. 

Segunda aleta dorsal con 1 espina y 10 (raramente 9 o 11) radios blandos; aleta anal con 3 

espinas y 6 (raramente 7) radios blandos; la segunda espina anal (plegada) alcanza una vertical 

a través de la base de la aleta caudal, siendo muy fuerte y notablemente más grande que la 

tercera. Linea lateral extendida hasta el borde posterior de la aleta caudal. Contéos de 

escamas: 47 a 55 (generalmente 49 a 54) inmediatamente sobre la linea lateral hasta la base 

de la aleta caudal; 6 a 10 (generalmente 6 a 8) desde el origen de la segunda aleta dorsal hasta 

la linea lateral; 9 a 12 (9 a 11) desde el origen de la aleta anal hasta la linea lateral; y 18 a 22 

(genefalmente 19 a 21) en la circunferencia del pedúnculo caudal. Aletas pectorales 

moderadas, casi alcanzando el extremo de las pélvicas siendo de 1.2 a 1.6 en la longitud 

cefálica (Figura 11). 

Color: Dorso gris-azulado, vientre plateado. Aletas pectorales, pélvicas y anal, amarillas. 

Caudal de base amarilla y borde gris oscuro. Opérculo brillante con matices amarillos. Linea 

lateral clara; membranas entre las espinas de la primera aleta dorsal y entre la segunda y la 

tercera espina anal claras. 

Dieta: Con hábitos alimenticios claramente carnívoros, consume diversas especies de peces y 

camarones. Incluyendo: jaibas, larvas de insectos, y algunos vegetales y detritus. 

Hábitat: Se trata de una especie marina eurihalina que visita clclicamente áreas lagunares y/o 

estuáricas, utilizándoles como áreas naturales de crianza. Algunos adultos penetran en estas 

áreas para alimentarse. 

Talla máxima: 34.5 cm de longitud total (registrada). 
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Ecología: Poco o nada se conoce acerca de la biología de esta especie, con excepción del 

estudio de Tovilla Hemández y Castro-Aguirre (1988) quienes analizaron muestras mensuales, 

durante un ciclo anual, de una población que se explota comercialmente en el sistema lagunar 

de La Joya-Buenavista, Chis; y determinaron algunos parámetros demográficos, así como edad, 

crecimiento y algunos datos de su biología reproductiva. Esta especie parece tener una 

estrecha relacíón con los sistemas estuarino-Iagunares, ya que dentro de ellos se encontraron, 

sin excepción, todas las clases de edad, talla y peso; por ello, podría incluirse como parte del 

componente marino eurihalino. En las lagunas Oriental y Occidental, Oax; Castro-Aguirre el al. 

(1977: 160) capturaron 13 individuos en salinidad que van de 10.1 a 39.3 %O, aunque en la 

mayoría estuvo en el rango de los 10.1 a 15.6 %O. 

Cenlropomus robalito Especie eurihalina del componente marino 10-45.5%0 

En el sistema lagunar-costero "Potosí". Cenlropomus robalilo se encontró entre salinidad que 

varlan de los 25 a los 45 %o para el mes de marzo, ocupando ambientes fundamentalmente 

arenoso-fangoso. 
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FAMILIA NEMATISTIIDAE 

1 Cuerpo alargado, atto anterionnente y muy comprimido. Boca oblicua, extremo posterior de 
la mandibula superior situado por detrás de una linea vertical a través del centro del ojo. 
Aleta caudal profundamente ahorquillada, escamas pequeñas cicloidéas. Linea lateral bien 
desarrollada, sin escudetes. Aleta anal con 11 (a veces 111) espinas y 15 a 17 radios blandos, 
su base mucho más corta que aquellas de la porción blanda de la aleta dorsal; aletas 
pectorales mucho más largas que las pélvicas... . ............ .......... Nematistius 

Nematistius (GiII, 1862) 

Nematistius GiII, 1862: 258 (Tipo: Nematistius pectoralis GiII, 1862). 

1 Aleta dorsal con VIII espinas (la primera pequeña, las demás muy largas y filamentosas, con 
bandas claras y obscuras alternadas), seguidas por I espina y 27 (26 a 28) radios 
blandos .................................................................................................... Nematislius pectoralis 

Nematistius pectoralis (Gill, 1862) 

Nombre común: "Papagayo' 

Nematistius pactoralis GiII, 1862: 259 (descr. Original; localidad tipica: Cabo San Lucas, Baja 
California, Méx.). Amezcua-Linares, 1977: 9 (lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin. ). Castro
Aguirre, 1978: 275 (catálogo; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Álvarez-Rubio el al., 1986: 194 
(lista; laguna Agua Brava, Nay.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. 

Distribución Geográfica: Abarca desde el Go~o de California hasta el Perú. 

Localidades mexicanas: Lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay. 

Diagnosis: Cuerpo alargado, alto anterionnente y muy comprimido. Cabeza poco más larga 

que alta, su perfil dorsal fuertemente convexo; boca oblicua, extremo posterior de la mandibula 

superior situado por detrás de una linea vertical a través del centro del ojo; dientes pequeños y 

vilifonnes, dispuestos en una banda ancha en ambas mandíbulas, y en el techo de la boca 

(vomer y a veces, palatinos); número de branquiespinas en el primer arco branquial: 10 a 13 en 

la rama inferior y 16 a 20 en total. Aleta dorsal con VII espinas (la primera pequeña, las demás 

muy largas y filamentosas), seguidas por I espina y 27 (26 a 28) radios blandos; aleta anal con 
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11 (a veces 111) espinas y 15 a 17 radios blandos, su base mucho más corta que aquella de la 

porción blanda de la aleta dorsal; aletas pectorales mucho más largas que las pélvicas; aleta 

caudal profundamente ahorquillada. Escamas pequeñas, cicloides. Linea lateral bien 

desarrollada, sin escudetes (Figura 12). 

Color: Dorso gris iridiscente, vientre plateado. Una mancha oscura en el hocico; una franja 

oscura en el espacio interorbitario y otra, desde la nuca hasta el opérculo; dos franjas 

diagonales oscuras en los flancos, la primera desde el origen de la alela dorsal hasta las 

cercanías del ano y la segunda desde las bases de las espinas dorsales posteriores hasta el 

origen de la aleta caudal; filamentos dorsales con bandas claras y oscuras alternadas; axila y 

zona ventral de las aletas pectorales negras. 

Hábitat: Se distribuyen en áreas costeras someras, especialmente a lo largo de playas 

arenosas. Los juveniles suelen encontrarse en pozas de marea. 

Pesca y utilización: Su captura comercial se lleva a cabo con redes de arrastre y varios tipos 

de aparejos artesanales; además, con caña y anzuelo en la pesca deportiva. Se explota a nivel 

local y se comercializa generalmente en fresco. 

Talla máxíma: Por lo menos 1 m de longitud total; común hasta unos 60 cm. 

Ecología: Desde el punto de vista ecológico, podría ubicarse dentro del componente marino 

estenohalino, ya que al parecer no requiere de manera fundamental de condiciones limnéticas u 

oligohalinas en alguna fase de su ciclo de vida, el cual además, se desconoce. Sus hábitos son 

palágico-neríticos y es endémico del Pacífico oriental tropical. Se ha documentado su presencia 

en condiciones euhalinas o hipersalinas, y ocasional en el sistema estuarino-Iagunar. 

Nematistius pecloralis Especie estenohalina del componente marino 30-40%0 

En el sistema lagunar-costero 'Potosí", esta especie se encontró entre los 5 - 9 %o para el mes 

de septiembre, en el ambiente de tipo arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosín (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA CARANGIDAE 

1 Borde inferior lateral de la cavidad branquial, con una estructura dénnica o prolongación 
carnosa muy notable.. . ........................................................................................... Selar 
Sin una prolongación o bordes dénnicos en la parte interna de la cavidad branquial.. .......... 2 

2 Premaxilar extensible ............................................................................................................ 3 
Premaxilar no extensible ....................................................................................... . Oligoplites 

3 Maxilar con hueso suplementario; aletas pectorales largas y en fonna de hoz ...................... .4 
Maxilar sin hueso suplementario; aletas pectorales cortas, no en fonna de hoz .... Trachinotus 

4 Perfil dorsal del cuerpo mucho más curvado que el perfil ventral.. .......................................... 5 
Perfil ventral del cuerpo mucho más curvado que el perfil dorsal.. .................. Ch/oroscombrus 

5 Linea lateral con escudetes óseos sólo en su parte recta ....................................................... 6 
Linea lateral sin escudetes óseos, y cuerpo muy alto y excesivamente comprimido ..... Selene 

6 Mexilar muy angosto, su anchura máxima cabe casi cuatro veces en el diámetro horizontal 
del ojo, dientes vomerinos y palatinos muy pequeños o faltantes por completo .... Hemicaranx 
Maxilar muy ancho, su anchura máxima es casi igualo mayor que el diámetro horizontal del 
ojo; dientes vomerinos y palatinos bien desarrollados ............................................................. 7 

7 Perfil anterior de la cabeza notablemente elevado, sobre todo en la región frontal; la a~ura 
máxima de la cabeza es igualo ligeramente mayor que su longitud; rama inferior del primer 
arco branquial con tres o nueve branquiespinas, sin contar rudimentos ........................ Caranx 

Selar(Bleeker, 1851} 

SelarBleeker, 1851: 343 (Tipo: Caranx boops Cuvier in: Cuvier y Valenciennes, 1833). 
Trachurops Gill, 1862: 238 (Tipo: Scomber plumieri Bloch, 1793). 

1 Borde de la cintura escapular (cleitro) con un surco en su parte ventral, una papila grande 
inmediatamente por encima del surco y otra más pequeña cerca del borde dorsal; ojo 
enteramente cubierto por un párpado adiposo que deja libre sólo una hendidura vertical 
sobre el centro de la pupila .................................................................. Selarcrumenophtalmus 

Selar crumenophtalmus (Bloch, 1793) 

Nombre común: ·Chicharo ojón" 

Se/ar crumenophtalmus Bloch, 1793: 77 (descr. original; lacalidad tlpica: Nueva Guinea). 

Referencias: Afien y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 
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Distribución Geográfica: Cosmopolita de mares tropicales y subtropicales. 

Localidades mexicanas: Estuario del río Tuxpan, Ver. 

Diagnosis: Cuerpo alargado y moderadamente comprimido; perfil ventral levemente más 

convexo que el dorsal. Párpados adiposos bien desarrollados, cubriendo completamente el ojo 

a excepción de una hendidura vertical sobre el centro de la pupila; mandibula superior 

moderadamente ancha, su extremo posterior situado en una linea vertical a través del borde 

anterior de la pupila; dientes pequeños y encorvados, los de la mandibula superior dispuestos 

en una franja estrecha, más angostas posteriormente; mandibula inferior con una soia hilera 

irregular; número de branquiespinas en el primer arco (incluidos ios rudimentarios); 9 a 12 en la 

rama superior, 27 a 31 en la inferior y 37 a 42 en total. Borde de la cintura escapular (cleitro) 

con un profundo surco, una gran papila inmediatamente por encima del surco y otra más 

pequeña cerca del borde superior. Aleta dorsal con VIII espinas seguidas por I espina y 24 a 27 

radios blandos; aleta anal con 11 espinas aisladas, seguidas por I espina y 21 a 23 radios 

blandos; aletas dorsal y anal sin aletilla terminal; aletas pectorales más cortas que la cabeza. 

Porción curva de la linea lateral (cuerda del arco) comprendida de 0,7 a 1,2 veces en la porción 

recta; número de escamas en la porción recta O a 11, seguidas por 29 a 42 escudetes. 

Color: En ejemplares frescos, tercio dorsal del cuerpo y dorso de la cabeza azul metálico o 

verde azulado; los 2 tercios inferiores de cuerpo y cabeza plateados a blancos; a veces, una 

estrecha franja amarillenta entre el borde del opérculo y el dorso del pedúnculo caudal; una 

mancha negruzca pequeña y alargada en el opérculo. 

Hábitat: Una especie pelágico-costera que se presenta en pequeños a grandes cardúmenes, 

especialmente en aguas muy cercanas a las costas o muy someras, puede encontrarse sobre 

arrecifes someros asi como en aguas turbias, pero suele descender a aguas profundas, hasta 

unos 170 m. 

Dieta: Se alimenta principalmente de invertebrados planctónicos o bentónicos, inclusive 

camarones, cangrejos y foraminíferos; también de peces. 

Pesca y utilización: Capturado con lineas y anzuelos, redes playeras, de arrastre y de cerco y 

con trampas: Se comercializa en fresco y salado/desecado. 
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Talla máxima: Citas no confirmadas indican 60 cm de longitud estándar, común hasta unos 24 

cm de longitud horquilla y 0,23 kg de peso. 

Ecología: Esta especie incursiona hacia algunos ambientes mixohalinos, aunque se 

circunscribe a las áreas con salinidades desde 32.5 hasta 36.5 %O. 

Selar crumenophlalmus Especie estenohalina del componente marino 32.5 - 36.5 %o 

En el sistema lagunar-<:ostero "potosr, esta especie se encontr6 entre los 29 - 36 %o para el 

mes de diciembre, en el ambiente plataforma-arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribuci6n, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-<:üstero "Potosi" (Estado de Guerrero). 

Oligoplites (GiII, 1863) 

Oligoplites GiII 1863:166 [Proc. Na!. ScL Phila. V. 15; ref. 1681). Masc. Gasterosteus 
occidentalis Linnaeus 1758. Tipo por subsecuente designación. Gill refiere a Chorinemus 
occidentalis Cuvier y Valenciennes [Valenciennes in Cuvier y Valenciennes 1832:393 [ref. 
1000n lo cual Valenciennes considera inecesario remplazar nombre: "Chorinemus saltans, 
nob.; Gasterosteus occidentalis, Linn." Tipo designado por Jarcian y Gilbert 1883:447 [ref. 
2476). Basado en un nombre Judio (verSmilh-Naniz el al. 1979:5 [rel. 12247), quien reconoci6 
el tipo como Chorinemus occidentalis GOnther). Valid6 (Smith-Vaniz y Staiger 1973:213 [ref. 
7106)). 

1 Extremo posterior de la mandibula superior situado en o por detrás de una linea vertical a 
través del borde posterior de la pupila, su lon9itud 52 a 70% de aquella de la cabeza; 
longitud de la cabeza menor que la attura máxima del cuerpo; número total de 
branquiespinas en la rama inferior del primer arco 8 a 18......... . ................................... .2 
Extremos posteriores de la mandíbula superior por delante de una línea vertical a través del 
borde posterior de la papila, su longitud aproximadamente 41 a 46% de aquella de la 
cabeza; longitud de la cabeza generalmente igualo mayor que la attura máxima del cuerpo; 
número total de branquiespinas en la rama del primer arco 19 a 22 ........ 0ligoplites refulgens 

2 Longitud de la mandíbula superior 52 a 57% de la longitud de la cabeza; número total de 
branqueoespinas en la rama inferior del primer arco 14 a 18; dientes en la mandíbula 
superior esencialmente en 2 hileras bien definidas (una hilera adicional de dientes 
minúsculos a menudo presente anterionnente 9 ........................................... 0Iigoplites saurus 
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Oligoplites saurus (Bloch y Schneider, 1801) 

Nombre común: nZapatero-

Scomber saurus Bloch y Shneider 1801: 321 (descr. original; localidad tipica: Jamaica). 
Oligoplites sauros (Bloch y Schneider). Osbum y Nichols, 1916: 159 (notas; desembocadura 
del río Mulegé, BCS). Fowler, 1944: 500 (lista; desembocadura del río Mulegé y bahia 
Concepción, BCS; Zihuatanejo, Gro.). Follett, 1961: 226 (mención). Zarur, 1962: 58 (mención; 
laguna de Términos, Camp.). Chávez el al., 1976: 152 (lista; laguna de Mandinga, Ver.). 
Amezcua-Linares 1977: 9 (lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1977: 
161 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978: 79 (catálogo; varias 
localidades continentales de México). Warburton, 1978: 500 (lista; laguna Huizache-Caimanero, 
Sin). Chávez, 1979: 42 (lista; laguna Oriental y Occidental, Oax.). Reséndez-Madina, 1979.644 
(lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Reséndez-Madina, 1979: 644 (lista; lagunas de 
Sontecomapan, Ver. y Términos, Camp.). Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia, 1979: 139 (lista; 
laguna de Términos, Camp.). Yáñez-Arancibia, '1978" (1980): 71 (notas; varias lagunas de 
Guerrero). Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia, 1980: 85 (lista; lagunas de Términos, Camp.). 
Yáñez-Arancibia el al., 1980: 469 (lista; laguna de Términos, amp.). Reséndez-Madina, 1981: 
490 (notas; laguna Machona, Tab.). Vargas-Maldonado el al., 1981; (lista; laguna de Términos, 
Camp.). Yáñez-Arancibia el al., 1982: 397 (lista; rio Champotón, Camp.). Reséndez-Madina, 
1983: 400 (notas; laguna de Sontecomapan, Ver.). Yáñez-Arancibia y Lara-Dominguez, 1983: 
113 (lista; laguna de Términos, Camp.). Kobelkowsky Diaz, 1985: 153 (lista; laguna de 
Tampamachoco, Ver.). Álvarez-Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). Castro
Aguirre el al., 1986: 164 (lista; sistema estuarino Tuxpan-Tampamachoco, Ver.). Minckey el al., 
1986: 548 (lista; GoWo de California). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 230 (lista; 
Chiapas). Gómez-Sotoy Contraras-Balderas, 1988: 12 (lista; laguna Madre de Tarnaulipas). 
Edwards y Contraras-Balderas, 1991: 206 (lista; río Bravo del Norte, Tarnps.). Lozano-Vilano el 
al., 1993: 585 (lista; lagunas de Tamiahua, Tampamachoco, Grande, La Mancha, Mandinga, 
Alvarado, Sontecomapan y Ostión, Ver.). Ayala-Péraz el al., 1993: 604 (lista; laguna de 
Términos, Camp.). Vega el al., 1997: 81 (notas; distr.; Celestún, Yuc.). 
Oligoplites inomatus GiII, 1963: 166 (descr. original; localidad tipica: costa occidental de 
Panamá). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. Fernandez, 1992. FAO, 

1995. Yáñes-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Ambas costa de América. En el Atlántico, desde Woods Hole, Mass, 

hasta Montevideo, incluyendo el Go~o de México; en el Pacífico, desde la parte suroccidental 

de Baja California Sur y Go~o de California a Perú, incluyendo las islas Galápagos. 

Localidades rnexicanas: Río Bravo del Norte y laguna Madre de Tamaulipas; Tampico, 

Tamps.; lagunas de Tamiahua, Tampamachoco, Grande, La Mancha, Mandinga, Alvarado, 

Sontecomapan y Ostión, Ver.; laguna Mavchona, Tab., rlo Champotón, Camp.; laguna de 

Términos, Camp.; desembocadura del río Mulegé, BCS; laguna Huizache-Caimanero, Sin.; 
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laguna Agua Brava, Nay.; lagunas de Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Cuajo y 

Potosí, Gro.; lagunas Superior, Infenor, Oriental y Occidental. Oax.; Mar Muerto, Chis.; 

Celestúm, Yuc. 

Diagnosis: Cuerpo alargado, esbelto, discretamente alto (altura comprendida de 3.5 a 4.4 

veces en la longitud horquilla) y fuertemente compnmido; perfiles dorsal y ventral 

aproximadamente iguales. Cabeza pequeña sin poros, de 3.8 a 4.6 en la longitud patrón, hocico 

puntiagudo, ojos de 3.4 a 4.6 en la longitud cefálica. Maxilar delgado llegando a la mitad de la 

órbita de 1.7 a 1.9 en la longítud cefálica. Extremo posterior de la mandíbula supenor sítuado 

muy poco por delante de una línea vertícal a través del borde postenor del ojo; mandlbula 

supenor sítuada con 2 hileras de dientes cónicos (una tercera hilera a menudo presente en la 

región antenor); mandlbula infenor con dos híleras de díentes cónícos en ejemplares mayores 

de unos 16 cm de longítud horquilla Ouveníles con numerosos dientes de la hilera extema 

espatulados y doblados hacia fuera, que van síendo sustítuidos durante el crecimíento); número 

de branquíespínas en el pnmer arco (excluidos los rudímentos): 5 a 7 en la rama supenor, 14 a 

18 en la ínfenor y 20 a 25 en total. Aleta dorsal con cinco espín as (raramente IV o VI) seguídas 

por una espina y 19 a 21 radios blandos; aleta anal con dos espínas punzantes aísladas, 

seguídas por una espína y 19 a 21 radios blandos; los radíos dorsales y anales postenores (del 

undécímo al decímoquínto) forman aletillas incompletamente separadas; bases de la segunda 

aleta dorsal y de la anal aproxímadamente de iguallongítud; aletas pectorales más cortas que la 

cabeza. Escamas en forma de agujas y embutídas en la piel, pero visíbles. línea lateral 

levemente arqueada por encíma de la aleta pectoral, recta en el resto de su extensíón, y sín 

escudetes. Número de vértebras 10+16. Pectorales cortas de 1.6 a 1.9 en la longitud cefálica y 

de 7.3 a 7.8 en la longrtud del cuerpo (Fígura 13). 

Color: Los colores corporales de ejemplares frescos son: dorso verde-azulado y flancos y 

víentre de tonos plateados a blancos; regíón medío lateral con 7 u 8 franjas verticales plateadas 

irregulares e interrumpidas, separadas por espacios blancos; algunos ejemplares presentan 

reflejos dorados o amanllos en la región baja de los flancos y en las mejíllas. Aletas pectorales y 

pélvicas amanllentas; dorsal y caudal obscuras. Una mancha obscura en la axíla pectoral. 

Dieta: Esta especie se alimenta de peces y crustáceos. En el estómago se han encontrado 

tambíén restos de plantas. Los juveníles (de unos 3 a 4 cm de longítud horquílla) aparentemente 

se alimentan de ectoparásitos y también consumen escamas de otros peces. 
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Hábitat: Una especie demersal que vive en aguas muy cercanas a la costa, generalmente a lo 

largo de playas arenosas y en bahías y caletas; es más frecuente en ambientes turbios que en 

aguas claras, tolera salinidades bajas y puede penetrar temporalmente en aguas dulces; se 

presenta en cardúmenes generalmente grandes y veloces, y suele saltar luera del agua. Utiliza 

los estuarios como áreas naturales de crianza, alimentación, protección y crecimiento. 

Ecología: En Oligoplites saurus su carácter eurihalino ha estado mas o menos reconocido 

(Miller, 1966), aunque su presencia dentro de las aguas continentales mexicanas no se había 

documentado en lonma precisa, con excepción de la cita de Fowler (1944). En nuestro país los 

registros de su existencia dentro de los ambientes mixohalinos se iniciaron a partir de 1962. 

Anterior a esto, Springer y Woodburn (1960: 39) recolectaron ejemplares en aguas cercanas a 

Tampa, Florida; en salinidades de 3.7 a 31.0 %O. En las lagunas Oriental y Occidental, Oax; 

Castro-Aguirre el al. (1977: 161) la detectaron entre 3.9 y 24.2 %O. 

Oligoplftes saurus Especie eurihalina del componente marino 3 - 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero 'Potosi', se encontró Oligopliles saurus entre los 25 - 45 %o para 

el mes de marzo y de 5 - 9 %o para el mes de junio, en ambientes de tipo arenoso-Iangoso y en 

manglar con conchal. 

Oligoplites refulgens (Gilbert y Starks, 1904) 

Nombre común: 'Volador" 

Oligop/ites refulgens Gilbert y Starcks 1904:73, Pl.ll (fig.19) [Mera. Calif. Acad. ScL V.4; 
reI1639]. Panamá, (Pacifico) Panamá. Holotipo (único). SV. 6799. Tipo catálogo: B5hlko 
1953:75 [rel. 12291]. Validó (Smith-Vaniz y Staiger 1973:217 [rel.71 06], Allan y Robertson 
1994:127 [rel. 22193], Bussing y López S. 1994:104 [rel.231 01], Smith Veniz in Fisher el al 
1995; 971 [rel. 22829]). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. Eschmeyer, 1998. FAD, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En el Pacifico, desde el Go~o de California y parte de las costas 

pacificas de Baja California Sur, hasta el Go~o de Guayaquil, Ecuador. 
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Localidades mexicanas: Laguna Agua Brava, Nay.; laguna de Chautengo, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo alargado, esbelto (altura máxima comprendida de 4.7 a 5.4 veces en la 

longitud horquilla) y fuertemente comprimido; perfiles dorsal y ventral similares. Cabeza 

pequeña, sin poros, de 3.8 a 4.6 en la longitud patrón, hocico puntiaguda de 3.3 a 4.2 en la 

longitud cefálica; ojos de 3.4 a 4.6, maxilar delgado pasa ligeramente el margen anterior de la 

órbita de 2.3 a 2.5 en la longitud cefálica. Extremo posterior de la mandíbula superior sítuado 

inmedíatamente por delante de una línea vertícal posterior del ojo; díentes pequeños, los de la 

mandíbula superior dispuestos en dos hileras (pero a menudo se agrega una tercera hilera en la 

región anterior); mandíbula inferior con dos hileras de dientes cónicos en ejemplares mayores 

de unos 16 centímetros de longitud horquilla Ouveniles con numerosos dientes de la hilera 

extema espatulada y doblados hacia fuera que van siendo sustituidos en el curso del 

crecimiento). Altura máxima de 4.3 a 4.5 en la longitud patrón. Número de branquiespinas en el 

primer arco (excluidos los rudimentos); 6 a 8 en la rama superior, 19 a 22 en la inferior y de 25 a 

29 en total. Aleta dorsal con IV o V espinas, seguidas por una espina y 19 a 22 radios blandos; 

aleta anal con dos espinas, seguida por una espina y 19 a 20 radios. Los radios dorsales y 

anales posteriores (del úndecimo al décimoquinto) forman aletillas incompletamente separadas; 

bases de la segunda aleta dorsal y de la anal aproximadamente de igual longitud; aletas 

pectorales más cortas que la cabeza. Escamas en forma de agujas y embutidas en la piel, pero 

visibles. Línea lateral levemente arqueada por encima de la aleta pectoral, recta en el resto de 

su extensión y sin escudetes. Número de vértebras 10+16. Aletas pectorales cortas de 1.6 a 1.9 

en la longitud cefálica y de 7.3 a 7.8 en la longitud del cuerpo (Figura 14). 

Color: Dorso gris-oscuro, pasando ventralmente a tonos gris-azulados o plateados con reflejos 

amarillentos en la región posterior. Aletas pectorales y pélvicas amarillentas; dorsal y caudal 

obscuras. Una mancha obscura en la axila pectoral. 

Dieta: Su principal alimentación la constituyen los peces y crustáceos. 

Hábitat: Especie demersal de aguas litorales que tolera salinidades bajas y penetra 

temporalmente en aguas estuarinas. 
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Ecologia: En el grupo taxonómico (Familia Carangidae) la gran mayoría de sus especies son 

marinas y con hábitos pelágicos. Las larvas y los juveniles se encuentran en estrecha relación 

con las corrientes marinas superficiales y subsuperficiales. Este proceso ha determinado en 

parte, su distribución actual, que en su mayoría podr!a definirse como circumtropical y, en 

algunos casos, como cosmopolita. Algunas fundamentalmente en la etapa juvenil, penetran a 

los rios y lagunas costeras de las regiones tropicales, donde fonnan parte del componente 

temporal de los conjuntos icticos de tales localidades. 

En lo referente a la especie Oligopliles refulgens hay poca información, aunque podría 

clasificarse dentro del componente marino estenohalino y su incursión hacia las aguas 

continentales podría ser ocasional. 

Oligopliles refulgens Especie estenohalina del componente marino 32.5 - 36.5 %o 

En el sistema lagunar-costero ·Potosl", se encontró Oligopliles refulgens entre los 25 - 45 %o 

para el mes de marzo, de 5 - 9 %o para el mes de junio y en el mes de septiembre de O - 20 %O, 

en ambientes de tipo arenoso-fangoso yen manglar con conchal. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero ·Potosí" (Estado de Guerrero). 

Trachinotus (Lacepéde, 1601) 

Trachinotus Lacepéde 1601 :76 [His!. Na!. Poiss. V. 3; rel. 2710]. Masc. Scomber falcatus 
Forsskal 1775. Tipo por monotipo. Trachinotus Agassiz 1646:373, 374 [ref. 64] y autores es 
una injustificada enmendación cuando es al parecer utilizada por Latreille 1629 en Coleoptera y 
Gravenhorst 1629 en Hymenoptera. Especies tipo también preocupan; el siguiente nombre 
disponible es Caesiomorus blochii Lacepéde 1801. Válida (Hureau y Tortonese 1973:383 [ref. 
7198] como Trachinotus, Gusnhiken in Masuda el al. 1984.:154 [ref. 6441]. Smith-Vaniz 
1986:658 [ref. 5718], Daget y Smith-Vaniz 1986:319 [ref. 6207]). 

1 Flancos con 4 a 6 estrechas franjas verticales oscuras; en ejemplares mayores de 12 cm de 
longitud horquillada, altura del lóbulo de la aleta dorsal 0,3 a 0,45 veces en la longitud de la 
cabeza, y 22,5 a 30% de la longitud horquilla ......................................... Trachinolus rhodopus 
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Trachlnotus rhodopus (Gill, 1863) 

Nombre común: MPámpano fino~ 

Trachinotus rhodopus GiII 1863:85 [Proc. Acad. Na!. ScL Phi la. V. 15; ref.1679]. Cabo San 
Lucas, Baja Cal~omia, México. Sintipos: USNM (numerosos). El género original tendria 
Trachinotus. Válido como Trachlnotus rhodopus (Eschmeyer y Herald 1983:210 [ref. 9277]. 
Allen y Robertson 1994:129 [rel. 22193], Bussing y López S. 1994:108 [ref. 23101], Lea y 
Walker 1995:90 [ref.231 05], Smith-Vaniz in Fisher el al. 1995:982 [ref. 22829]). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. 

Eschmeyer, 1998. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En el Pacífico, desde el sur de Cal~omia y Go~o de Cal~omia hasta 

Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna Huzache-Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; lagunas 

Chautengo, Tecomate, Potosi y Nuxco, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo atto (su attura relativa aumenta con el crecimiento) y comprimido; perfiles 

dorsal y ventral aproximadamente iguales; perfil de la cabeza oblicuo, termina en un hocico 

romo. Boca pequeña, dientes mandibulares pequeños, cónicos y curvados, que disminuye en 

número con el crecimiento, pero siempre presentes; lengua sin dientes en todas las tallas; 

número de branquiespinas en el primer arco (excluidos los rudimentos): 8 a 11 en la rama 

superior, 13 a 15 en la inferior, y 21 a 26 en total. Aleta dorsal con cuatro espinas (la primera a 

menudo cubierta por piel en ejemplares grandes) seguidas por una espina y 19 a 21 radios 

blandos; aleta anal con dos espinas cortas aisladas, seguidas por una espina y 18 a 20 radios 

blandos; lóbulos de la segunda aleta dorsal y de la aleta anal muy prolongados en adultos (0.3 a 

0.45 veces en la longitud cefálica, y 48 a 71 % de la longitud horquilla en ejemplares mayores de 

12 cm de longitud horquilla); bases de las aletas anal y segunda dorsal de longitud 

aproximadamente igual; aletas pélvicas de g a 13 % de la longitud horquilla. Linea lateral sin 

escudetes, levemente arqueada hasta por debajo de la segunda aleta dorsal y recta 

posteriormente. Número de vértebras 10+14 (Figura 15). 

Color: En ejemplares en fresco el color del cuerpo es plateado, con 4 a 6 franjas verticales 

amarillo-pálidas en los flancos que se oscurecen después de la muerte; aletas amarillas rojizas. 
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Dieta: Principalmente se alimenta de pequeños invertebrados. 

Hábitat: Especie demersal que forma grandes cardúmenes en la zona de las rompientes y en 

aguas claras a lo largo de playas arenosas; también puede encontrarse alrededor de arrecifes y 

en áreas rocosas. 

Pesca y utilización: En toda su área de distribución se captura con redes de cerco y en la 

pesca deportiva, pero no es objeto de una pesca dirigida. Se comercializa en fresco y 

salado/desecado. 

Talla máxima: Por lo menos 33 cm de longitud a la horquilla. 

Ecologia: Probablemente podría considerarse como parte del componente marino 

estenohalino, ya que su invasión hacia los ambientes mixohalinos parece ser ocasional. 

T rachinotus rhodopus Especie estenohalina del componente marino 30 -40 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró en salinidades que van de O a 

20 %o para el mes de septiembre, en ambientes de manglar con conchal. 

Chloroscombrus (Girard, 1858) 

Chloroscombrus Girard, 1858: 168 (Tipo: Microteryx cosmopolita Agassiz, 1828 [;Scomber 
chrysurus Linnaeus, 1766]). 

1 Parte posterior de la línea lateral provista de escamas modificadas en forma de pequeños 
escudetes óseos; coloración general dorado verdoso; las puntas y bordes de las aletas de 
color negro o gris oscuro ......................................................................... Ch/oroscombrus 
orqueta 

Chloroscombrus orqueta (Jordan y Gilbert, 1882) 

Nombre común: "Casabe" 

Chloroscombrus orqueta Joman y Gilbert, 1882: 646 (descr. original; localidad típica: 
Panamá). Álvarez-Rubio et al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). 
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Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde el sur de California y Go~o de California hasta Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna Agua Brava, Nay.; lagunas Superior e Inferior, O.x.; Mar 

Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo ovalado y muy comprimido, de perfil ventral más convexo que el dorsal, y 

de altura moderada pero muy variable: Hocico corto y romo; ojo con un discreto párpado 

adiposo; boca pequeña y oblicua; extremo posterior de la mandibula superior situado muy poco 

por delante de una linea vertical a través del borde anterior del ojo; ambas mandibulas con 

dientes dispuestos en franjas estrechas (pasando a 2 hileras irregulares en los lados de la 

mandlbula inferior); número de branquiespinas en el primer arco (incluidos los rudimentarios); 9 

a 12 en la rama superior, 30 a 38 en la inferior y 39 a 50 en total. Aleta dorsal con VIII espinas 

seguidas por I espina y 26 a 29 radios blandos; aleta anal con 11 espinas aisladas, seguidas por 

I espina y 26 a 29 radios blandos; lóbulos de la aleta dorsal y de la anal levemente elevados (el 

de la dorsal más corto que la cabeza). Pecho enteramente escamoso. Linea lateral 

anterionnente con una curva pronunciada y corta; número de escamas en la porción recta 45 a 

58, seguidas por 6 a 14 escudetes muy débiles, localizados principalmente en el pedúnculo 

caudal. Número de vértebras 10+14. 

Color: Dorso del cuerpo y cabeza oscuro (azul metálico), flancos y vientre plateados; una 

mancha oscura en el borde del opérculo y una mancha negra en forma de silla de montar en el 

dorso del pedúnculo caudal. 

Hábitat: Una especie demersal y pelágica que forma cardúmenes en aguas costeras marinas y 

estuarinas, inclusive lagunas con manglar; a menudo emite un sonido de carraspeo cuando es 

capturada. 

Pesca y utilización: Capturada en toda su área de distribución con redes de cerco y de 

arrastre y con líneas y anzuelos: Se comercializan en frascos, salado y congelado. la carne ha 

sido descrita como un poco seca. 
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Talla máxima: Unos 26 cm de longitud horquilla y 30 cm de longitud total; común hasta 20 cm 

de longitud horquilla. 

Ecologia: Álvarez-Rubio et al., (1986) señalaron el primer registro dentro de las aguas 

continentales de nuestro país. Es probable que su penetración hacia los sistemas estuarino

lagunar, se encuentre en relación con las salinidades que prevalecen durante casi todo el año 

en dichas localidades, las cuales fluctúan entre polihalinas, euhalinas e incluso hasta 

condiciones de hipersalinidad, aunque su mayor incursión se produce en ambientes de tipo 

marino (entre 28 y 37 %o). 

Chloroscombrus orqueta Especie estenohalina del componente marino 25 - 45.5+ %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 29 - 36 %o para el 

mes de diciembre, en ambientes de tipo manglar con concha!. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 

Selene (Lacepéde, 1802) 

Selene Lacepéde, 1802: 560 (Tipo: Selene Bfgentea Lacepéde, 1802 [=Zeus vomer Linnaeus, 
1758]). 
VomerCuvíer, 1816: 316 (Tipo: Vomer browni Cuvier, 1816 [=Zeus vomer Linnaeus, 1758]). 

1 Lóbulo de la aleta dorsal generalmente más largo que la cabeza y comprendido de 1,3 a 2.1 
veces en la longitud horquilla; pequeños juveniles con 4 o 5 franjas verticales oscuras 
interrumpidas en el cuerpo ............................................................................... Selene brevoorti 

Selene brevoorti (GiII, 1863) 

Nombre común: "Caballito", "Luna", "Jorobado" 

Argyriosus brevoorti Gill, 1863: 83 (descr. original; localidades tlpicas: Baja Cal~omia). 
Selene brevoorti (Gill). Amezcua-Linares, 1977: 9 (lista; laguna Huizache-Caimenero, Sin.). 
Castro-Aguirre, 1878: 275 (catálogo; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Warburton, 1978: 500 
(lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 69 (notas; lagunas de 
Apozahualco; Chautengo y Tecomate, Gro.). Álvarez-Rubio el al., 1986; 194 (lista; laguna Agua 
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Brava, Nay.). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 230 (lista; Paredón, Mar Muerto, 
Chis). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el a/., 1999. FAD, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de Baja California Sur y Golfo de 

California hasta Perú. 

Localidades mexicanas: Lagunas Huizache-Caimanero, Sin,; laguna Agua Brava. Nay.; 

lagunas Apozahualco. Chautengo y Tecomate, Gro.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo corto, muy alto y extremadamente comprimido; zona de transición entre los 

perfiles anterior y dorsal acentuadamente angular; perfiles dorsal y ventral aproximadamente 

iguales, paralelos en la región abdominal; cabeza muy alta, su perfil anterior muy empinado. 

Boca tenminal, mandibula inferior prominente; dientes minúsculos, cónicos y encorvados, los de 

la mandibula superior dispuestos en una franja que se transfonma posterionmente en una hilera 

irregular, los de la mandíbula inferior en una franja más estrecha; número total de 

branquiespinas en el primer arco (excluidos los rudimentos): 6 a 9 en la rama superior, 29 a 34 

en la inferior y 35 a 42 en total. Aleta dorsal con VIII espinas seguidas por I espina y 20 a 23 

radios blandos; aleta anal con 11 espinas, seguidas por I espina y 17 a 18 radios blandos; las 

espinas dorsales y anales van embutiéndose en la piel con la edad; espinas dorsales anteriores 

extremadamente prolongadas en juveniles. En los adultos, lóbulos de la segunda aleta dorsal y 

de la anal alargados, el de la dorsal comprendido de 1,3 a 2,1 veces en la longitud horquilla; 

aletas pélvicas alargadas en los pequeños juvenies, pero muy cortas en los adultos: Escamas 

muy pequeñas y embutidas en la piel, cuerpo superficialmente desnudo; escudetes en la linea 

lateral débiles y apenas d~erenciados. Número de vértebras 10+14 (Figura 16). 

Color: Plateado o dorado, sin dibujos distintivos~ cuerpo por encima de la línea lateral con 

reflejos metálicos. y espinas dorsales prolongadas de color negro. Juveniles con una franja 

vertical a través del ojo y 4 o 5 franjas verticales interrumpidas en los flancos, por lo general 

poco aparentes. 
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Hábitat: Una especie pelágica y demersal en aguas costeras someras. Se presentan en 

pequeños cardúmenes, generalmente cerca del fondo. Una especie gemela, Se/ene vomer, 

existe en el Atlántico centro-occidental. 

Dieta: Se alimenta de pequeños cangrejos, camarones, peces y poliquetos. 

Pesca y utilización: Capturada con otros peces en toda su área de distribución, con redes de 

arrastre, de cerco y por pescadores deportivos, pero no es objeto de pesca dirigida. Se 

comercializa en frasco y salado. 

Talla máxima: Por lo menos 38 cm de longitud horquilla; común hasta 25 cm de longitud 

horquilla. 

Ecologia: Pertenece al componente marino estenohalino, ya que en los ambientes mixohalinos 

sólo se han encontrado entre 30 y 45 %O. 

Se/ene brevoorti Especie estenohalina del componente marino 30 - 40+ %o 

En el sistema lagunar-costero ·Potosi" esta especie se encontró entre los 29 - 36 %o para el mes 

de diciembre, en el ambiente de tipo arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero ·Potosi" (Estado de Guerrero). 

Hemicaranx (Bleeker, 1862) 

Hemicamx Bleeker, 1862: 134 (Tipo, por designación original: Hemicaranx marginatus Bleeker, 
1862). 

1 Aletas pectorales en forma de hoz y llegan mucho más allá del inicio de la porción recta de 
la línea lateral; parte anterior de las aletas dorsal y anal más o menos elevadas, sus bordes 
casi rectos; espinas dorsales largas y flexibles; lados del cuerpo sin barras negras muy 
evidentes. Parte anterior del perfil dorsal más fuerte curvado que el ventral; aleta caudal 
moderadamente furcada, su lóbulo superior no muy alargado y no igual a la altura del 
cuerpo; dorso azul oscuro, base de la aleta pectoral con una gran mancha oscura. Especie 
del Pacifico. . ............................ Hemecaranx ze/otes 
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Hemecaranx zelotes (Gilbert, 1898) 

Nombre común: "Casabe chumbo" 

Hemicaranx zelotes Gilbert in: Jordan y Evermann, 1898: 2845 (descr. original; localidad típica: 
Panamá). 
Hemicaranx sechurae Hildebrand, 1946: 211 (descr. original; localidad típica: bahía de 
Sechura, Perú). 

Referencias: Alfen y RObertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de Baja California Sur y Goito de 

California hasta Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, 

Chis. 

Diagnosis: Cuerpo regularmente elíptico, perfil ventral casi tan convexo como dorsal. Ojo con 

un párpado; extremo posterior de la mandíbula superior situado en la linea vertical a través del 

borde anterior de la pupila; ambas mandíbulas con una simple hilera, a modo de peine, de 

dientes pequeños, en su mayooa romos; número de branquiespinas en el primer arco (excluidos 

los rudimentos). 7 a 10 en la rama superior, 18 a 23 en la inferior, y 26 a 33 en total. Aletas 

dorsal y anal con VII o VIII espinas seguidas por I espina y 25 a 31 radios blandos; aleta anal 

con 11 espinas seguidas por I espina y 22 a 25 radios blandos; lóbulos de las aletas dorsal y anal 

más cortos que la cabeza; aletas pectorales moderadamente falciformes, más largas que la 

cabeza en ejemplares mayores de 15 cm (23 a 28% de la longitud horquilla). Pecho 

enteramente escamoso. Línea lateral anteriormente con una curva pronunciada y corta, la 

porción curva comprendida de 1,9 a 2,3 veces en la porción reda; número de escudetes en la 

porción recta 47 a 55. Número de vértebras 10+15. 

Color: Dorso aceitunado oscuro, vientre ceniciento plateado; una gran mancha negra azabache 

en las bases de las aletas pectorales; ninguna de las aletas amarillas. Juveniles con 4 a 6 

franjas verticales oscuras en los flancos. 
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Hábitat: Una especie pelágica y demersal, especialmente en aguas costeras, que penetran 

también en aguas salobres. 

Pesca y utilización: Capturado en toda su área de distribución con redes de arrastre y de 

cerco, pero no es objeto de pesca dirigida. Comercializado en frasco y salado/desecado. 

Talla máxima: Por lo menos 25 cm de longitud horquilla; común hasta 20 cm de longitud 

horquilla. 

Ecología: Las áreas donde se ha encontrado son localidades con ambientes euhalinos o aún 

hipersalino, por lo cual podría clasificarse dentro del componente marino estenohalino puesto 

que los limites donde se han recolectado oscilan entre 30 y 36.5 %O, Y parece ser que su 

incursión hacia aguas continentales no forman parte de su ciclo de vida. 

Hemicaranx zelotes Especie estenohalina del componente marino 30 - 36.5 %o 

En el sistema lagunar-costero 'Potosi", esta especie se encontró entre los 29 - 36 %o para el 

mes de diciembre, en los ambientes de tipo arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribuci6n, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 

Caranx(Lacepéde, 1801) 

Caranx Lacepéde 1601:57 (His!. Na!. Poiss. V. 3; ref. 2710). Mase. Caranx carangua 
Lacepéde 1801. Tipo por subsecuente designación. Tipo aparentemente designado por 
Desmarest 1674:242 (no investigado), o por Jordan y Gilbert 1883:970 (ref. 2476); Jordan y 
Evermann 1896:915 (ref. 2443) seleccionado rober como tipo. Validó (Hureau y Tortonese 
1973:373 (ref. 7198), Smith-Vaniz 1964:524 (ref. 13664), Gushiken in Masuda et al. 1964:155 
(ref. 6441), Smith-Vaniz 1986:646 (ref. 5716), Daget y Smith-Vaniz 1986:310 (rel. 6207), 
Gushiken 1988:443 (ref. 6697), Paxton et al. 1989:577 (ref.12442». 

1 Pecho parcialmente desnudo .................................................................................................. 2 
Pecho enteramente escamoso.... . ........................................................................... 3 
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2 Mandíbula superior con una serie de caninos de tamaño moderado a grande, y una serie 
interna de dientes finos; extremo posterior de la mandíbula superior situado en la línea 
vertical a través del borde posterior del ojo; adultos con una mancha negra en la aleta 
pectoraL ................................. .......................................................................... Caranx caninus 

3 En los adultos, párpados adiposos bien desarrollados, especialmente su porción posterior, y 
extremo posterior de la mandíbula superior situado en una línea vertical a través del borde 
posterior del ojo (a través del centro del ojo en ejemplares jóvenes menores de 15 cm de 
longitud horquilla); una pequeña mancha negra en el borde dorsal del Opérculo; cabeza y 
cuerpo no salpicados de manchitas negras; número de radios dorsales blandos 15 a 17; 
número de vértebras 10 + 15 ................................................................... Caranx sextasciatus 

Caranx caninus (Günther, 1867) 

Nombre común: "Jurer, "Toro· 

Caranx caninus, Günther 1867:601 [Proc. Zool. Conde. 1866 (pt3); rel. 1984J. Panamá 
Holotipo (úniCO): BMNH 1863,12.16.19. Descrito en más detalle por Günther 1868:432 [rel. 
1944]. Sinónimo de Caranx hippos [Linnaeus 1766J. (Hureau y Tortonese 1973:373 [rel. 
7198]). Validó (Eschmeyer y Herald 1983:206 [rel. 9277J, Allen y Robertson 1994:!26 
[rel.23105J, Smith-Vaniz in Fisher et al. 1995:954 [rel.22829]). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. De la Cruz, 1997. 

Eschmeyer, 1998. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Cosmopolita de mares tropicales y subtropicales. En el Pacífico 

oriental, desde el sur de Calilomia hasta Cabo San Lucas y del Go~o de Cal~omia a Perú, 

incluyendo las Islas Galápagos. En el Atlántico occidental, desde Nueva Escocia a Uruguay, 

incluyendo el Golfo de México. 

Localidades mexicanas: Desembocadura del rio Bravo y laguna Madre de Tamaulipas; 

Tampico, Tamps.; estuario del rio Tuxpan, Ver.; lagunas de Tamiahua, Tampamachoco, 

Alvarado y Sontecomapan, Ver.; lagunas El Carmen y Machona, Emiliano Zapata 

(=Montecristo), Tab.; laguna de Términos, Camp.; ciénegas cercanas a Progreso, Yuc.; Valles, 

SLP; estuario de Mazatlán, Sin.; lagunas Huizache y Caimanero, Sin.; estuario del río Balsas, 

Mich.; lagunas de Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Nuxco, Cuajo y 

Potosí, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chiapas. 
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Diagnosis: Cuerpo alargado, oval, alto y moderadamente comprimido. Ojos con un párpado 

adiposo bien desarrollado; extremo posterior de la mandibula superior (en adultos) situado en 

una línea vertical a través del borde posterior del ojo o aún más atrás; mandíbula superior con 

una hilera extema de fuertes caninos, bastante especializados en los adultos, y una franja 

intema de pequeños dientes viliformes; mandíbula inferior con una sola hilera de fuertes dientes 

cónicos, ampliamente espaciados en adultos; número de branquiespinas en el primer arco 

(incluidos los rudimentos): 6 a 8 en la rama superior, 15 a 19 en la inferior, y 21 a 27 en total. 

Cabeza corta y alta de 2.9 a 3.3 en la longitud patrón; hocico achatado de 3.6 a 3.7 en la 

longitud cefálica; ojos de 3.5 a 5.0 en la cabeza, boca algo oblicua; maxilar alcanza el margen 

posterior de la órbita de 2.2 a 2.4 en la cabeza. Altura máxima de 2.3 a 3.0 en la longitud patrón. 

Aleta dorsal con VII espinas, seguidas por I espina y 19 a 21 radios blandos; aleta anal con 11 

espinas aisladas, seguidas por I espina y 16 o 17 radios blandos; lóbulos de la segunda aleta 

dorsal y de la anal elevados (el de la dorsal más corto que la cabeza, comprendido de 4.6 a 5.8 

veces en la longitud horquilla). la región pectoral sin escamas, a excepción de una pequeña 

área escamosa por delante de las aletas pétvicas. Línea lateral con un arco anterior 

pronunciado y moderadamente largo, escamas en la porción recta de O a 12, seguidas por 35 a 

42 fuertes escudetes. Alrededor de 130 escamas en una serie longitudinal. Número de 

vértebras 10+14. Aletas pectorales de 2.6 a 3.4 en la longitud patrón (Fig. 12). 

Color: Dorso del cuerpo verde-azulo azul negruzco, vientre blanco plateado o amarillo dorado; 

adultos con una mancha negra en las aletas pectorales y otra muy evidente en el opérCUlO; 

juveniles con unas 5 franjas verticales oscuras en los flancos. 

Diela: Hábitos alimenticios carnívoros, principalmente de pequeños peces, camarones y otros 

invertebrados. 

Hábitat: Pelágico en aguas costeras y oceánicas. Forma de medianos a grandes cardúmenes 

que se desplazan generalmente con gran rapidez, aunque los ejemplares de mayor edad y por 

lo tanto de más talla suelen ser solitarios. Común sobre fondos someros, pero los ejemplares 

grandes pueden encontrarse en aguas oceánicas profundas hasta unos 350 m de profundidad. 

También frecuenta aguas salobres y ocasionalmente asciende los ríos. Los juveniles frecuentan 

lagunas costeras y ambientes de manglar. Sin embargo en estado adulto no se encuentran en 

esas áreas, ya que los juveniles solo utilizan estas áreas para alimentarse, protegerse y crecer. 
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Pesca y utilización: Se captura en toda su área de distribución, especialmente a lo largo de 

costas continentales, con redes de arrastre, de cerco y tijas, también con lineas y anzuelos. Se 

comercializa en fresco, congelado, ahumado, salado/desecado y reducido a harina y aceite. 

Talla máxima: Más de 1 m de longitud total; pero 60 cm es el promedio en talla. 

Ecología: Esta especie es considerada como marina y eurihalina, sobre todo en su fase juvenil 

y preadulta, como lo demuestra su presencia en ambientes limneticos, mixohalinos e 

hipersalinos. Asi, por ejemplo, se ha documentado su presencia en la región de Valles, SLP y 

en Emiliano Zapata, Tab; que son comunidades dulceacuicolas. En contraste, también se han 

recolectado en la laguna Madre de Tamaulipas y en el Mar Muerto, Chis; que son cuerpos de 

agua eminentemente euhalinos o aún hipersalinos. Los individuos adultos habitan 

preterencialmente en las zonas neritica y oceánica, donde torman cardúmenes sobre todo 

durante la época de reproducción. Por otra parte, algunos autores consideran a la población 

que habita el Pacitico oriental como una especie Merente, aunque muy semejante. Si este 

tuera el caso, debería denominarse como Caranx caninus Günther (cf. Ginsburg, 1952: 93). 

Caranx hippos (Caranx caninus) Especie eurihalina del componente marino 0- 45.5+ %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró en salinidad de 25 - 45 %o para 

el mes de marzo y en el mes de septiembre de O - 20 %O, en ambientes de tipo arenoso y 

manglar con conchal. 

Caranx sexfasclatus (Quoy y Gaimard, 1824) 

Nombre común: "Jurel vorazM 

Caranx sexfasciatus Quoy y Gaimard, 1824: 358, P1. 65 (fig 4) [Voyage Uranie, Zool.; reto 
3574]. Waigeo [Waigioul. Indonesia. Holotipo: MNHN A.6054. Tipo catálogo: Smith-Vaniz el al., 
1979:18 Iret. 122471. Mención (Hureau y Tortonese, 1973:384 [reto 7198]). Validó (Kyushin el 
al., 1977:258 [reto 197561, Dor, 1984: 127 [reto 173761, Gushiken in Masuda el al., 1984:155 [reto 
64411, Smith-Vaniz, 1986: 848 [rel. 57181, Daget y Smith-Vaniz, 1986: 312 [rel. 62071, Paxton el 
al., 1989: 578 [reto 124421, Pethyagoda, 1991: 216 [rel. 200751, Allen, 1991: 135 [reto 210901, 
Allen el al., 1992:301 [reto 214001, Allen y Robertson, 1994:126 [rel. 221931, Bussing y López S., 
1994:102 [rel. 231011, Lea yWalker, 1995:90 [reto 231051, Smith-Vaniz in Fisher el al., 1995:959 
[reto 22829]). 
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Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. 

Eschmeyer, 1998. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Esta especie se distribuye ampliamente en la región dellndopacifico, 

desde África oriental hasta la costa occidental de América, donde se conoce desde el GoWo de 

Califomia a Perú. 

Localidades mexicanas: Lagunas de Chautengo, Apozahualco y Potosi, Gro.; lagunas 

Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo oblongo y comprimido; perfil dorsal moderadamente convexo hasta la 

segunda aleta dorsal, perfil ventral solo levemente convexo. Párpado adiposo bien desarrollado, 

anteriormente de tamaño regular, en adultos posteriormente cubriendo el ojo hasta el borde 

posterior de la pupila; extremo posterior de la mandlbula superior situado por detrás de una 

linea vertical a través del borde posterior del ojo; mandibula superior con una hilera externa de 

fuertes caninos ampliamente espaciados en adultos, y una franja interna de pequeños dientes 

viliformes, más ancha en la sínsifis; mandíbula inferior con una sola hilera de fuertes dientes 

cónicos, bien espaciados en adultos; número de branquiespinas en el primer arco (incluidos los 

rudimentos): 6 a 8 en la rama superior, 15 a 19 en la inferior y 21 a 25 en total. Aleta dorsal con 

VIII espinas seguidas por I espina y 19 a 22 radios blandos; aleta anal cOn 11 espinas aisladas, 

seguidas por I espina y 15 a 17 radios blandos; nÚmero total de radios blandos en aletas dorsal 

y anal 33 a 39; lóbulo de la segunda aleta dorsal comprendido de 5.0 a 6.6 veces en la longitud 

horquilla en ejemplares mayores de 15 cm de longrtud horquilla. Número de escamas en la 

porción recta de la linea lateral de O a 3, seguidas por 27 a 36 fuertes escudetes. Pecho 

enteramente escamoso. Vértebras de 10+15 (Figura 17). 

Color: En fresco, dorso de los adultos plateado-aceitunado a verde-azulado iridiscente, vientre 

plateado-aceitunado a blanquecino; una pequeña mancha negra, mucho más pequeña que el 

diámetro ocular, en el borde dorsal del opérculo, evidente sólo en ejemplares mayores de 13 cm 

de longitud horquilla; segunda aleta dorsal aceitunada a negruzca, su lóbulo con un ápice 

blanco (progresivamente más evidente con el crecimiento); aleta anal y caudal amarillentas a 

negruzcas; escudetes de la línea lateral oscuros a negros. En juveniles y pequeños adultos, 

cabeza, cuerpo y escudetes más intensamente plateados y aletas de tonos más claros (gris 

amarillo), excepto la mitad superior del lóbulo de la dorsal y el lóbulo dorsal de la caudal que 
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son generalmente oscuros. 

Dieta: Alimentación basada principalmente en peces y crustáceos. 

Hábitat: Especie pelágica de aguas costeras y oceánicas, asociada a arrecifes. Los juveniles 

pueden encontrarse en estuarios. 

Pesca y utilización: Se captura de noche en los arrecifes con lineas de mano y luz artificial; 

también con redes de enmalle, redes de cerco y otras artes de tipo artesanal. Se comercializa 

en fresco y salado/desecado. 

Talla máxima: Hasta 78 cm de longitud horquilla; común hasta unos 60 cm de longitud 

horquilla. 

Ecologia: De acuerdo a los registros, varios autores (por ejemplo: Miller, (1966: 797) han 

indicado que los individuos de C. sexfasciatus penetran a las aguas dulces, aunque se 

desconoce su tolerancia en los ambientes limnéticos. Es probable que su invasión hacia las 

aguas continentales tenga una mayor relación con la presencia de masas de agua con 

características euhalinas y aún hipersalinas, como en las lagunas costeras señaladas por 

Castro-Aguirre (1978) y Yáñez-Arancibia (1978). Debido a ello, podria ser ubicada dentro del 

componente marino estenohalino y, por lo tanto, considerarse ocasional en este tipo de 

localidades. 

Caranx sexfasciatus Especie estenohalina del componente marino 30 - 36.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró en salinidad de O - 20 %o para 

el mes de septiembre, en ambientes de tipo arenoso y manglar con concha!. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosi" (Estado de Guerrero). 

90 



Catálogo sistemático de la icüofauna del sistema lagunar-costero "Potosi" Guerrero, México 

FAMILIA LUT JANIDAE 

1 Dientes mandibulares más alargados, vilifonnes a caniniformes; dientes vomerinos 
numerosos y vilifonnes, dispuestos en forma de rombo o ancla; orificios nasales próximos 
entre sí, no dispuestos en estructuras tubulares... ................ ....................... .. ..... Lutjanus 

Lutjanus (Bloch, 1790) 

Lutjanus Broch, 1790: 105 (Tipo: Luljanus luljanus Bloch, 1970). 
Mesoprion Cuvier in: Cuvier y Valenciennes 1828: 440 (Tipo: Lutjanus fuljanus Bloch, 1790 
[propuesto para sustituir el nombre genérico Luljanus, supuestamente "inaceptable']). 
Neomaenis Girard, 1858: 167 (Tipo: Lobotes emarginatus Baird y Girard, 1858 [=Labrus 
griseus Linnaeus, 1758]). 
Rabirubia Jordan y Fesler, 1893: 432 (Tipo: Mesoprion inennis Peters, 1869). 
Raizero Jordan y Fesler, 1893: 438 (Tipo: Mesoprion aratus Günther, 1864). 

1 Serie longitudinal de escamas enteramente horizontales por encima de la línea lateral ......... 2 
Serie longitudinal de escamas por encima de la linea latera!.. ................................................ 3 

2 Placa de dientes vomerinos de forma .V' o semilunar, a veces triangular, con una extensión 
posterior mediana alargada; coloración del cuerpo rojo amerillento ...... Lutjanus argentiventris 

3 Placa de dientes vomerinos sin extensión posterior mediana; color del cuerpo marrón o 
rojizo, con ocho o nueve barras anchas de color negro muy tenue, dispuestas a los ladosdel 
cuerpo ................................................................................................. Luljanus novemfasciatus 

Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1862) 

Nombre común: "Huachinango", "Pargo prieto" 

Lutjanus novemfasciatus Gill, 1862:251 [Proc. Acad. Nat. SCI. Phila. V. 14; rel. 4909], Baja 
Calilornia, México. Sintipos: USNM 4010 (2). Validó (Allen, 1985:108 ]rel. 6843], Allen y 
RObertson, 1994:140 [rel. 22193], Bussing y López S., 1994:112 [rel. 23101], Allen in Fischeret 
af. 1995:1242 [rel. 22830]). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. Cruz e Ibarra, 1987. De la 

Cruz, 1997. Eschmeyer, 1998. FAD, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa noroccidental de Baja Calffornia y Go~o de Calffornia 

hasta el Perú, incluyendo las islas Galápagos. 
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Localidades mexicanas: Arroyo de San José del Cabo, BCS; rio Yaqui, Son.; laguna Agua 

Brava, Nay.; rio Papagayo y lagunas de Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Nuxco, Cuajo y 

Potosi, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo muy alargado, comprimido. Altura máxima de 2.9 a 3.4 en la longitud 

patrón. Cabeza con el perfil anterior curvo, de 2.4 a 2.7 en la longitud patrón. Hocico 

prominente y redondeado de 2.9 a 3.4 en la longnud cefálica; ojos de 4.0 a 5.0 veces en la 

longitud cefálica. Maxilar alargado y curvo llegando a la parte media de la órbita, de 2.3 a 2.5 

en la longitud cefálica; dientes mandibulares colocados en bandas delgadas, viliformes, maxilar 

con un solo par de dientes caninos colocados enfrente, mandibula con 6 a 7 caninos laterales. 

Preopérculo con escotadura y tubérculo poco o moderadamente pronunciados; placa de 

dientes vomerinos semilunar, sin extensión posterior mediana; lengua con una o más áreas de 

dientes granulares. Número de branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial: 12 

(5 son rudimentos muy bajos). Aleta dorsal y anal redondeado a anguloso, aleta dorsal con X 

espinas y 14 radios, aleta anal con 111 espinas y 8 radios, aletas pectorales con 16 o 17 radios; 

aleta caudal truncada o levemente emarginada. Series de escamas oblicuas por encima de la 

linea lateral, pero ocasionalmente horizontales en los juveniles; de 46 a 49 en una serie 

longnudinal bajo la linea lateral (4 escamas entre la linea lateral y el punto medio de la base 

dorsal espinosa); 5 o 6 hileras de escamas en la mejilla. Pectorales puntiagudas en los aduttos 

de 1.3 a 1.5 en la cabeza y de 3.3 a 3.8 en la longitud patrón. 

Color: Dorso pardo-aceitunado oscuro a rojo-cobrizo, o bien, dorso y flancos purpúreos; región 

ventral blanca; aletas pares transparentes a oscuras; aletas medianas oscuras; borde anterior 

de la anal blanco. 

Hábitat: Se encuentran en arrecifes rocosos y coralinos costeros hasta por lo menos 60 m de 

profundidad. los juveniles suelen encontrarse en estuarios con manglares y en bocas de rio. 

De hábitos nocturnos, durante el dfa se refugian en cuevas. 

Dieta: Es una especie camivora que se alimenta de invertebrados como cangrejos y 

camarones y también de peces. 
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Pesca y utilización: Es una especie de consumo popular que se captura, con redes de 

arrastre, varios tipos de redes artesanales y líneas de mano, en áreas costeras hasta por lo 

menos a 60 m de profundidad. Se comercializa en fresco y congelado. 

Talla máxima: 1.70 m de longitud total. 

Ecologia: No existen datos acerca de su ecologia, aunque es probable que los juveniles, de 

modo análogo a las especies de este género, tengan hábitos preferenciales por los ambientes 

mixohalinos. Los adu~os son exclusivos de la plataforma continental interna y externa. En 

general esta especie se podría ubicar dentro del componente marino estenohalino y, por ende, 

ocasional en las lagunas costeras y estuarios. 

Luljanus novemfascialus Especie eurihalino del componente marino o -45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontré entre 25 - 45 %o para el mes 

de merzo, en el ambiente de tipo arenosos. 

Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) 

Nombre común: "Huachinango", "Pargo amarillo" 

Mesoprion argentiventris Peters, 1869: 704 (descr. original; localidad típica, Mazatián, 
Sinaloa, Méx.). 
Neomaenis argentiventris (Peters). Meek, 1907b: 140 (breve descr.). Meek, 1914: 120 (notas). 
Hiyama y Kumada, 1940: 44 (descr.; costas del Pacifico mexicano y de América Central). 
Lutianus argentiventris (peters). Jordan el al., 1895: 455 (nota). Regan, 1906-08: 189 
(mención; costa del Pacifico de América tropical). Gunter, 1942: 311 (lista; evidencia de 
eurihalinidad). Gunter, 1956: 350 (ibidem). Ricker, 1956: 9 (lista, laguna adyacente a la bahia de 
Chamela, Jal.; rio Papagayo, Gro.). 
Lutjanus argentiventris (Peters). Follet!, 1961: 22; (notas laguna cercana almaroyo Mulegé, 
BCS). Miller, 1966: 797 (lista; desde Baja California a Perú; entra a las aguas dulces). Castro
Aguirre el 81., 1970: 137 (notas; penetra a rios y estuarios mexicanos) Amezcua-Unares, 1977: 
9 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre, 1978: 94 (catálogo; distr: rio 
Papagayo, Gro., laguna adyacente a la bahia de Chamela, Jal.; Mar Muerto, Chis.). Alvarez
Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). Minckley el al., 1986: 549 (lista; Gono 
de California). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 231 (lista; Chiapas, Méx.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 
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Distribución Geográfica: Desde el sur de Califomia y Go~o de Cal~omia hasta Perú, 

incluyendo Cocos y Galápagos. 

Localidades mexicanas: Lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; 

laguna adyacente a la bahia de Chamela, Jal.; rio Papagayo, lagunas Salinas de Apozahualco, 

Chautengo, Tecomate, Nuxco y Potosi, Gro.; Mar Muerto, Chis 

Diagnosis: Cuerpo relativamente alto, moderadamente comprimido. Altura máxima de 2.5 a 2.7 

en la longitud patrón. Cabeza larga de 2.5 a 2.8 en la longitud patrón. Perfil anterior de la 

cabeza muy empinado; hocico puntiagudo, de 2.5 a 3.2 en la longitud cefálica; ojos de 3.5 a 4.5. 

Maxilar corto, apenas llega al margen anterior de la pupila de 2.4 a 2.8 en la longitud cefálica y 

con 1 a 2 pares de caninos; dientes de la mandíbula inferior alargados, pero no tan grandes 

como los caninos. Preopérculo con escotadura y tubérculo poco acentuados; placa de dientes 

vomerinos triangular o semilunar, con una extensión posterior mediana larga; lengua con un 

área de dientes granulares; 12 o 13 branquiespinas en la rama inferior del primer arco 

branquial. Aleta dorsal con X espinas y 14 radios blandos; aleta anal con 111 espinas y 8 radios 

blandos; perfil posterior de aletas dorsal y anal redondeado a anguloso: aletas pectorales con 

16 o 17 radios, escamadas; alela caudal emarginada. Series de escamas en el dorso paralelas 

a la linea lateral, de 38 a 45 por debajo de la linea lateral. Pectorales más largas que las 

ventrales de 3.4 a 3.5 en la longijud patrón y de 1.2 a 1.4 en la cabeza (Figura 18). 

Color: Cuerpo en su parte anterior de color rosaceo~rojizo, pero anaranjado o amarillo intenso 

en la mayor parte del cuerpo; aletas rosáceo oscuras, especialmente las pectorales. Una banda 

azul debajo de cada ojo caracteristico de la especie. 

Hábitat: Vive en arrecifes rocosos y coralinos costeros, hasta por lo menos 60 m de 

profundidad. Generalmente solitario o en pequeños grupos. Los juveniles se encuentran en 

pozas litorales y estuarios. 

Dieta: Definitivamente carnívora, se alimenta preferentemente de crustáceos, moluscos y 

peces. 

Pesca y utilización: Es capturado, con redes de arrastre y redes artesanales y líneas de mano. 

en áreas costeras hasta 60 m de profundidad. Se comercializa en fresco o congelado. 
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Talla máxima: 66 cm de longitud total. 

Ecología: El género Lutjanus, se circunscribe a las zonas costeras con ambientes rocosos o 

coralinos del océano tropical mundial. La mayoria de ellas, en estado adulto, habitan áreas 

profundas de la plataforma continental yen ocasiones en el talud, sin embargo, durante la etapa 

juvenil penetran obligada, temporal u ocasionalmente hacia las aguas continentales, inclusive 

zonas limnéticas u oligohalinas, donde permanecen un tiempo que varia según la especie de 

que se trate. 

Lutjanus argentiventris Especie estenohalina del componente marino 25 - 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero 'Potosí", esta especie se encontré entre los 25 y 45 %o para el 

mes de marzo, de 5 a 9 %o para el mes de junio y en el mes de septiembre de O a 20 %O, en 

ambientes de tipo arenoso-fangoso y en manglar con conchal. 

Observaciones: A pesar de ser una especie de bastante importancia, sobre todo en la parte 

central del Pacífico mexicano, poco o nada se conoce acerca de su bionomía. Existen informes 

no publicados que contienen datos sobre su biología reproductiva y ritmo de crecimiento, pero 

no se ha llevado a cabo estudio formal alguno acerca de ella. Como todas las especies del 

género, ésta tambien muestra cierta tendencia a penetrar hacia ambientes mixohalinos en la 

etapa juvenil, aunque· los adultos habitan sobre fondos duros de la plataforma interna hasta 150 

m de profundidad, sin embargo, no existe información precisa al respecto. El registro anterior es 

el único disponible de su presencia en aguas epicontinentales. 
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FAMILIA GERREIDAE 

1 Borde ventral del preopérculo finamente aserrado; número total de elementos (espinas y 
radios) de la aleta anal 11; cuerpo alto, (altura comprendida de 1,9 a 2,3 raramente 2,4 
veces en la longitud estándar); segunda espina anal muy fuerte, su longitud igualo mayor 
que la altura del pedúnculo caudal (excepto en Diapterus aureolus) ...................................... 2 
Borde del preopérculo liso; número total de elementos de la aleta anal 10; cuerpo esbelto, 
(altura comprendida de 2,3 a 3,6 veces en la longitud estándar); segunda espina anal de 
tamaño moderado, su longitud menor que la altura del pedúnculo caudal (excepto en Gerres 
cinereus) .......................................................................................................................... 3 

2 Hueso preorbitario aserrado (en adultos); cuerpo con franjas longitudinales 
oscuras ................................................................................................................ ...... Eugerres 
Hueso preorbitario liso; cuerpo sin franjas longitudinales ......................... ................ .Diapterus 

3 Cuerpo con 7 u 8 franjas verticales oscuras ..................................................... Gerres cinereus 
Cuerpo sin marcas oscuras ................................................................................. Eucinoslomus 

Gerres (Quoy y Gaimard, 1824) 

Gerres Quoy y Gaimard 1824: 293 (Tipo: Gorres vaigiensis Quoy y Gaimard, 1824). 
Xystaema Jordan y Everrnann in . Jordan, 1895: 471 (Tipo: Mugul cinereus Walbaum, 1792). 

Gerres cinereus (Walbaum, 1792) 

Nombre común: "Mojarra blanca" ,,"Mojarra", "Mojarra plateada" 

Gerres cinereus Eigenmann 1891:155 [Am. Na!. V. 25 (no. 290); ref. 268]. San Diego, 
Califomia, U.S.A. Holotipo (único); Donde aparece como desconocido. Descrito como una "varo 
noy". entre Gerres califomiensis y Gerres cinereus; contempo~neamente autores dan crédito a 
Eigenmann y Eigenmann pero es la primera descripción de la especie. Secundariamente pre· 
ocupado dentro de Gerres por Mugil cinereus Walbaum 1792. Validó (Bussing y López S. 
1994:114 [ref. 23101]). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. Eschmeyer, 1998. De la 

Cruz, 1997. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Ambas costas de América Tropical; en el Atlántico, desde Berrnudas 

y Florida hasta Brasil, inclusive Antillas y Go~o de México; en el Pacifico desde la costa 

suroccidental de Baja Califomia Sur y Go~o de California a Perú (incluyendo las islas 

Galápagos). 
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Localidades mexicanas: Rio Mulegé y arroyo de San José del cabo, BCS; río Presídio y 

lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; laguna adyacente a la bahía de 

Charnela, Ja!.; estuario del río Balsas y arroyos costeros de Michoacán; rio Papagayo y lagunas 

de Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Mitla, Nuxco, Cuajo y Potosí, 

Gro., laguas Superior, inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis.; laguna Madre de 

Tamaulipas; Tampico, Tamps.; lagunas de Tamiahua, Mandinga, Alvarado y Sontecomapan, 

Ver.; lagunas El Carmen-Macho na-Redonda, Tab.; laguna de Términos, Camp.; cenote Tankah, 

lagunas Nichupté y X'calak, QR.; Celestún, Yuc. 

Diagnosis: Cuerpo comprimido y bastante alto (altura comprendida de 2.3 a 2.4 veces en la 

longitud estándar), algo alargado. Cabeza de 2.8 a 3.1 en la longitud patrón, perfil anterior con 

una ligera curva. Hocico puntiagudo de 2.7 a 3.3 en la longitud cefálica; diámetro ocular de 2.7 a 

3.8. Boca fuertemente protráctil; extremo posterior del maxilar situado por debajo del borde 

anterior del ojo; borde del preopérculo liso. Presenta de 39 a 45 escamas en una serie 

longitudinal por arriba de la línea latera!. Branquiespinas cortas, de 7 a 8 sobre la rama inferior 

del primer arco. Aleta dorsal escotada, con nueve espinas, seguidas de 10 radios, segunda a 

cuarta espina mucho más largas que las demás. Aleta anal con tres espinas y 7 radios blandos; 

segunda espina anal moderadamente larga. Aletas pectorales con 15 radios, largas, 

extendiéndose más allá del ano y casi hasta el origen de la aleta anal, de 2.7 a 3.0 en la 

longitud patrón. 

Color: Cuerpo plateado, con 8 o 9 franjas verticales azules en los flancos y franjas 

longitudinales oscuras poco evidentes. Aletas pélvicas y anal amarillentas. 

Hábitat: Se encuentra en aguas costeras y especialmente, en pequeñas áreas estuáricas 

salobres; también penetra en la parte baja de los ríos. Los juveniles pueden formar grandes 

cardúmenes. 

Dieta: Básicamente de hábitos omnlvoros, ya que se alimenta de material vegetal, pequeños 

invertebrados del fondo, e insectos. 

Pesca y utilización: Es explotada en el ámbito local, se pesca con redes y aparejos de tipo 

artesanal. A pesar de que las poblaciones de esta especie no alcanzan grandes tallas, es 

capturada con frecuencia debido al sabor excelente de su carne. Se comercializa en fresco. 
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Talla máxima: 28 cm de longitud estándar. 

Ecologia: Esta es una especie del componente marino eurihalino. Los juveniles se localizan 

con frecuencia en ambientes mixohalinos, aunque ocasionalmente se presentan como fauna 

asociada al camarón durante los lances de pesca que se realizan en la zona neritica, en 

profundidades que no exceden de 20 m. Schmitter-Soto (1998) proporcionó datos acerca de su 

existencia dentro de ambientes euhalinos de Quintana Roo, como el cenote Tankah, que podría 

ser considerado como uno de los primeros registros de su presencia en estas localidades. 

Castro-Aguirre el al. (1977: 160) recolectaron 133 individuos en las lagunas Oriental y 

Occidental, Oax, en salinidades desde 2.2 hasta 42.3 %O, aunque la mayoria entre 2.2 y 10.5. 

Una gran mayoría de las especies de esta familia Gerreidae muestran una tendencia muy 

marcada a la invasión periódíca, estacional o ciclica hacia las aguas continentales y existen 

algunas, incluso, que viven de modo permanente en ambientes limnéticos, por lo que se ubican 

dentro del elemento vicario, según el concepto de Myers (1963). Muchas de ellas conforman un 

parte importante del conjunto íctico de las áreas estuarino-Iagunares y regiones neriticas cuyo 

sustrato es caracteristico lodoso o arenoso-lodoso. Desde el punto de vista trófico, son 

elementos importantes, ya que juegan un papel relevante en la recirculación de la materia 

orgánica de la ep~auna e infauna, que es de primordial importancia en las lagunas costeras y 

áreas estuáricas. 

Garras cinereus Es una especie anfiamericana del conjunto marino eurihalino O - 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero ·Potosi", esta esepcie se esncontró entre los 25 y 45 %o para el 

mes de marzo, de 5 a 9 %o para el mes de junio y en el mes de septiembre de O - 20 %O, en 

ambientes de tipo arenoso-fangoso y en manglar con conchal. 
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Eucinostomus (Baird y Girard,1854) 

Euc;nostomus Baird y Girard in: Baird, 1855: 334 [20J [Smithson. Insl. Annu. Rep. For 1854; 
rel. 164]. Mase. Euc;mostomus argenteus Baird y Girard in: Baird, 1855. Tipo por monotipo. 
Sobre página de 20 separadas. Los autores se encuentran como los anteriores, con "B y G", 
dado con la descripción original (interpretación por Hubbs y Miller, 1965:7 [rel. 9217J está en 
error). Validó (Matheson y McEachran, 1984 [rel. 5228J, Roux,1986: 325 [ref. 6209J, Deckert y 
Greenfield, 1987:184 [rel. 6778]). 

1 Porción espinosa de la aleta dorsal de 3 colores bien delimitados, gris en el tercio basal, 
claro en el tercio medio y negro en el distal ........................................... Eucinostomus currani 

Euc;nostomus curran; (Zahuranec, 1967) 

Nombre común: "Mojarra de aleta de bandera", "Mojarra cantileña" 

Euclnostomus curran; Zahuranec in: Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 81 (sin localidad típica; 
notas; lagunas de Apozahualco, Coyuca, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Nuxco, Cuajo y 
Potosi, Gro.). 
Euc;nostomus sp. Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). 
Castro-Aguirre ef al., 1977: 160 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Chávez, 1979: 43 
(lista, lagunas Oriental y Occidental, Oax.). 
Euc;nostomus sp. (curraml. Alvarez-Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). 
Euc;nostomus curran; Yáñez-Arancibia [sicJ. Lozano-Vilano y Contreras-Valderas, 1987: 231 
(lista; Paredón, Mar Muerto, Chis.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde el sur de California y GoWo de California hasta el Perú. 

Localidades mexicanas: Lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; 

lagunas de Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Nuxco, Cuajo y Potosi, 

Gro.; lagunas Inferior, Superior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo lusiforme y comprimido, bastante esbelto (altura comprendida de 2.5 a 2.8 

veces en la long~ud patron). Cabeza de 3.0 a 3.3 en la long~ud patrón; hocico de 3.3 a 3.4 en la 

longitud cefálica. Boca fuertemente protráctil, pequeña; extremo posterior del maxilar situado 

por debajo del borde anterior del ojo; borde del preopérculo liso. Branquiespinas cortas, de 7 a 8 

en la rama inferior del primer arco. Aleta dorsal con IX espinas, seguida de 10 radios; aleta anal 
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con 111, espinas seguidas de 7 radios. Escamas de 41 a 45 en una línea longitudinal por sobre la 

linea lateral. Pectorales largas sobrepasan el extremo de las pélvicas, de 1.1 a 1.3 en la 

longitud cefálica. 

Color: Cuerpo plateado; porción espinosa de la aleta dorsal con 3 zonas de color bien 

delimitadas, el tercio basal gris, la región media clara y el tercio distal negro; sin mancha oscura 

en el extremo superior de la cámara branquial. Aletas transparentes, a excepción de la dorsal 

tricolor. 

Hábitat: Vive sobre sustratos blandos en aguas costeras y bah las. Los juveniles son comunes 

en regiones estuarinas, manglares, zonas de corrientes de mareas y también en ríos distantes 

de la costa. Mientras que los aduttos habitan en aguas más profundas. 

Dieta: Presenta hábitos omnívoros. 

Pesca y utilización: Capturado en aguas someras, comúnmente con redes de anrastre, 

también con redes de cerco y atarrayas; es de escasa importanCia comercial. 

Talla máxima: 16 cm de longitud patrón. 

Ecología: Esta especie puede ser clasificada del componente marino eurihalino, ya que es un 

elemento poco frecuente y bastante común dentro de los ambientes fluviales y estuarino

lagunares del Pacifico mexicano. Castro-Aguirre el 8/.(1977: 160} recolectaron 324 individuos, 

en las lagunas costeras de Oaxaca, en salinidades desde 2.2 hasta 54.6 %O, aunque la mayoria 

entre'entre 2.2 y 20.5 %O. 

Euc;noslomus curran; Especie eurihalina del componente marino 0-55%0 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontro entre los 25 - 45 %o para los 

meses de marzo, en ambientes de tipo arenoso-fangoso. 
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Diapterus (Ranzani, 1840) 

Diapterus Ranzani, 1840: 340 (Tipo: Diaplerus auralus Ranzani, 1842). 
Moharra Poey, 1875: 50 (Tipo: Gerres rhombeus Cuvier in Cuvier y Valenciennes, 1830). 

1 Cuerpo muy alto (altura comprendida de 1,9 a 2,0 veces en la longitud estándar); aleta 
dorsal continua ......................................................................................... Diapterus peruvianus 
Cuerpo no muy alto (altura comprendida de 2,1 a 2,3 veces en la longitud estándar); 2 
aletas dorsales separadas .......................................................................... .Diaplerus aureolus 

Diapterus aureolus (Jordan y Gilbert, 1882) 

Nombre común: "Mojarra china", "Mojarra de aletas amarillas', "Mojarra de peineta" 

Gerres aureo/us, Jordan y Gilbert 1882: 328 (descr. original, localidad típica: Panamá). 
Diapterus peruvianus (Cuvier). Castro-Aguirre el al., 1977: 160 (lista; lagunas Oriental y 
Occidental, Oax.) [in parto El non Gerres peruvianus Cuvier in: Cuvier y Valenciennes, 1830). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde el sur del Go~o de California hasta el Perú. 

Localidades mexicanas: Estuario del rlo Balsas, Mich.; lagunas Oriental y Occidental, Oax. 

Diagnosis: Cuerpo comprimido y bastante alto, (altura comprendida de 2.1 veces en la longitud 

patrón); perfil predorsal no empinada. Boca fuertemente protráctil; extremo posterior del maxilar 

situado por debajo del borde anterior de la pupila o del centro del ojo; borde del preopérculo 

aserrado. Aleta dorsal escotada hasta la base; segunda espina anal moderadamente fuerte, de 

longitud aproximadamente igual a la altura del pedúnculo caudal. Escamas más grandes en la 

región anterior y más pequeñas en el pedúnculo caudal. Línea lateral, siempre por encima del 

eje central del cuerpo (Figura 19). 

Color: Cuerpo plateado a dorado, más oscuro en el dorso; aletas de color amarillo claro, puntas 

de las espinas dorsales más largas, negras. 

Talla máxima: 15 cm de longitud estándar. 
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Ecología: Se tienen registros de esta especie en aguas continentales de México. Se desconoce 

todo [o relativo a su autoecología, sin embargo, parece tener un hábitat preferencial mayor 

hacia las áreas de tipo euhalino e hipersalino, condiciones que se dan en las localidades 

registradas. Observaciones del autor realizadas en las bahías de Topolobampo y Santa María, 

Sin; demuestran que bajo estas circunstancias, parece ser más abundante que Diapterus 

peruvianus. Sin embargo, es necesario conducir más estudios al respecto. 

Diaplerus aureolus 
o 

Gerres aoreolus 

Especie estenohalina del componente marino (¿ ) 28 - 36.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosí", esta especie se encontró entre los 5 - 9 %o para el mes 

de junio, en ambientes de tipo arenoso-fangoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 

Diapterus peruvianus (Cuvíer, 1830) 

Nombre común: "Mojarra china", "Mojarra de aleta amarilla", "Mojara de peineta' 

Gerras peruvianus Cuvier in: Cuvier y Valenciennes, 1830: 467 (descr. original; localidad 
típica: Paita. Perú). Jordan, 1888: 330 (lista; río Presidio, Sin., Méx.). Eigenmann, 1893: 60 
(notas; río Presidio, Sin.). Regan, 1906-08: 39 (rels.; de México a Perú; entra a los ríos). Meek, 
1907b: 143 (lista). Osbum y Nichols, 1916: 165 (mención; Mulegé, BCS). Hildebrand, 1925: 287 
(notas; de Mazatlán al norte de Perú). Hiyama y Kumada, 1940: 50 (descr.; Pacífico de América 
tropical). Álvarez y Cortés, 1962: 132 (claves; ríos y costas de Michoacán). Álvarez, 1970: 135 
(clves; costa oeste de América tropical). 
Gerras brevirostris Sauvage, 1879: 208 (deser. original; localidad típica: río Guayas, Ecuador). 
Jordan y Everrnann, 1896: 1376 (deser.; sinónimo de Gerres peruvianus Cuvier,1830). Lozano
Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 231 (idem; Mar Muerto, Chis.). 
Eugerras peruvianus (Cuvier). Follet!, 1961: 226 (mención; Baja Cal~omia). 
Diapturus peruvianus (Cuvier). Meek y Hildebrand, 1925: 287 (notas; de Mazatlán a Perú; 
entra a los ríos). Jordan, Everrnann y Clarl<, 1930: 342 (catálogo; de Mazatlán a Perú). Gunter, 
1942: 311 (lista, evidencia de eurihalinidad). Fowler, 1944: 508 (lista; Mulegé; Mazatlán; Salina 
Cruz; Chiapas). Hildebrand, 1946: 240 Rcker, 1959: 9 (lista; laguna adyacente a la bahía de 
Chamela, Jal.). Miller, 1966: 798 (lista, de Mazatlán, Méx., a Perú; penetra a los ríos). Castro
Aguirre el 81., 1970: 141 (notas; panetra a las aguas continentales de México). Amezeua
Linares, 1977: 10 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1977: 160 
(lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978: 112 (catálogo; distr.; varias 
localidades en México). Warburton, 1978: 501 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). 
Chávez, 1979: 42 (lista; laguna Oriental, Oax.). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 77 (notas; 
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Lagunas de Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Mitla, Nuxco, Cuajo y 
Potosi, Gro.). Sevilla el al., 1980: 163 (lista; laguna de Tres Palos, Gro.). Alvarez-Rubio el al., 
1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). Mincley el al., 1986: 546 (lista; Go~o de Califomia). 
Lozano-Vilano y Contreras-Valderas, 1987: 231 (lista; Mar muerto, Chis.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. Cruz e Ibarra, 1987. De la 

Cruz, 1997. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de Baja California Sur y Golfo de 

Califomia a Perú. 

Localidades mexicans: Mulegé, BCS; rio Presidio, Sin.; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; 

laguna Agua Brava, Nay.; laguna adyacente a la bahia de Chamela, Jal., desembocadura del 

rio Balsas y estero de Playa Azul, Mich.; lagunas Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Tres 

Palos, Coyuca, Milla, Nuxco, Cuajo y Potosi, Gro.; lagunas Inferior, Superior, Oriental y 

Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo romboidal, comprimido, alto (altura comprendida de 1.9 a 2.0 veces en la 

longitud patrón); perfil predorsal muy inclinado. Boca fuertemente protráctil; extremo posterior 

del maxilar situado por debajo del borde anterior de la pupila; borde del preopérculo aserrado. 

Aleta dorsal no escotada hasta la base; segunda espina anal muy robusta y larga, su longitud 

unas dos veces la altura del pedúnculo caudal. Escamas anteriores no muy grandes. En el 

pedúnculo caudal, la linea lateral sigue el eje medio del cuerpo (Figura 20). 

Color: Cuerpo plateado a dorado, con una iridiscencia azul en el dorso. Aletas dorsal y anal 

amarillentas con radios oscuros; aletas pectorales amarillentas en la zona proximal. 

Hábitat: Una especie común en aguas costeras. Los juveniles viven en lagunas de manglares y 

en la zona de corrientes de marea; los adultos se encuentran sobre sustratos blandos en aguas 

más profundas. 

Dieta: Especie primordialmente carnívora, que se alimenta de pequeños invertebrados del 

fondo (anélidos, crustáceos) y peces, además de pequeñas cantidades de material vegetal. 

Pesca y utilización: Se captura en aguas someras con redes de arrastre, redes de enmalle, 

lineas y anzuelos, redes de cerco y atarrayas. La carne es considerada de buena calidad. 
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Talla máxima: 24 cm de longitud estánda'r, 

Ecología: El género Diapterus perteneciente a la familia Gerreidae tiene especies que 

muestran gran afinidad por los ambientes de tipo mixohalino de México. 

Diapterus peruvianus es común dentro de los sistemas estuarino-Iagunares, sobre todo en las 

áreas cercanas a los manglares y aquellas de vegetación sumergida. Se le puede clasificar 

dentro del componente marino eurihalino, pero es mas frecuente en ambientes polihalinos y 

euhalinos que en áreas limnéticas u oligihalinas. Castro-Aguirre el al. (1977: 160) recolectaron 

1308 individuos en las lagunas Oriental, Oax; en salinidades desde 1.2 hasta 54.6 %O, aunque la 

mayoria de ellas se localizaron en áreas polihalinas. 

Diaplerus peruvianus Especie eurihalina del componente marino 0- 55 %o 

En el sistema lagunar~ostero "Potosi", esta especie se encontro entre los 25 y 45 %o para el 

mes de marzo, de 5 a 9 %o para el mes de junio y en el mes de septiembre de O a 20 %O, en 

ambientes de tipo arenoso-fangoso y en manglar con concha!. 

Eugerres (Jordan y Everrnann, 1927) 

Eugerres Jordan y Everrnann, 1927: 506 (Tipo: Gerres plumieri Cuvier, 1830). 

1 Número de branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial 14 o 15, aletas 
pectorales más largas que la cabeza, sus extremos alcanzan una línea vertical a través del 
origen de la aleta anal.. .................................................................................. EugefTes axillaris 

Eugerres axillaris (Günther, 1864) 

Nombre común: "Mojarra china", "Mojarra rayada" 

Gerres axillaris Günther 1864:152 (descr. original; localidad típica: Chiapam, Guatemala). 
Regan, 1906-08: 40 (refs.; lagos salobres en Chiapam, Guatemala). 
Diapterus axilaris (GÜnther). Meek y Hildebrand, 1925. 599 (rels.; descr, costa oocidental de 
México). Jordan, Everrnann y Clark, 1930, 1930: 342 (catálogo; costa del Pacifico mexicano). 
Fowler, 1944: 508 (lista; Chiapas, Méx.). Miller, 1966: 798 (lista; de Mazatlán, Méx., a 
Guatemala; entra a las lagunas costeras). Castro-Aguirre el al., 1970: 140 (notas; penetra a los 
ríos y estuarios), 
Eugerres axillaris (GÜnther). Amezcua-Linares, 1977: 9 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, 
Sin.). Castro-Aguirre, 1978: 113 (catálogo; distr.; lagunas de Tres Palos y Coyuca, Gro.). 
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Warburlon, 1978: 501 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Yáñez-Aranzibia, "1978" 
(1980): 81 (notas; lagunas de Chautengo, Tres Palos y Nuxco, Gro.). Lozano-Vilano y 
Contreras-Balderas, 1987: 231 (lista: Chiapas, Méx.). 
Eugerres auxillaris Günther [sic]. Álvarez-Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, 
Nay.) [auxillaris = lapsus ealam/]. 

Referencias: Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 1995. Yáñez-Araneibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Del Go~o de Califomia a Guatemala. 

Localidades mexicanas: Lagunas Huizache-caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; 

lagunas Chautengo, Nuxco, Tres Palos y Coyuca, Gro.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo romboidal y alto (altura comprendida de 1.9 a 2.1 veces en la longitud 

estándar); perfil predorsal muy empinado y casi recto. Cabeza de 2.9 a 3.2 en la longitud patrón; 

hocico de 3.4 a 3.7 en la longitud cefálica; ojos de 3.3 a 3.9 en la long~ud cefálica. Boca 

fuertemente protráctil; extremo posterior del maxilar situado por debajo del borde anterior de la 

pupila; borde del preopérculo finamente aserrado (en adultos); 14 o 15 branquiespinas en la 

rama inferior del primer arco branquial. Aleta dorsal con IX espinas, seguidas por 10 radios; 

aleta anal con 111 espinas seguidas de 8 radios, segunda espina anal muy fuerte, levemente más 

corta que la segunda espina dorsal. Escamas grandes de 34 a 36 en una serie longitudinal por 

sobre la linea lateral. Aletas pectorales falciformes y muy largas, extendiéndose más allá de la 

aleta anal, siendo su longitud mayor que la de la cabeza, de 2.7 a 3.0 en la longitud patrón 

(Figura 21). 

Color: Cuerpo plateado, dorso más oscuro, vientre pálido; franjas longitudinales café oscuras 

bien visibles en las regiones superior y media de los flancos, siguiendo las hileras de escamas. 

Aletas verticales oscuras; porción espinosa de la aleta dorsal de borde negro; axilas de las 

pectorales oscuras. Aletas pectorales pálidas. 

Hábitat: Se encuentra en aguas costeras y lagunas. 

Dieta: Esta especie se alimenta de pequeños invertebrados del fondo, algas y, con menos 

frecuencia, de peces. 

Talla máxima: 19 cm de longitud patrón. 
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Ecología: Se desconoce lo relativo a su ciclo biologico, aunque es probable que durante parte 

de su vida, incursione hacia ambientes mixohalinos. Observaciones del autor indican que tolera 

desde agua dulce hasta condiciones de hipersalinidad. De acuerdo con esto, podria ubicarse 

dentro el componente marino eurihalino, aunque los individuos juveniles muestran una mayor 

tendencia a permanecer en áreas con influencia limnética. 

Eugerres axillaris Especie eurihalina del componente marino 0- 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosí", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en ambientes de tipo arenoso-fangoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su area de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA HAEMULlDAE 

1 Aleta dorsal con 12 a 14 radios; membranas interradiales sin escamas, cuando mucho un 
escudo en la base; segunda espina anal muy gruesa y más desarrollada que la 
tercera................... . ................................................................... ................... Pomadasys 
Aleta dorsal con 15 a16 radios; membranas interradiales provistas de escamas muy 
pequeñas y dispersas; segunda espina anal no muy gruesa y, si acaso, apenas ligeramente 
mayor que la tercera..... ............................... .................................. . . ...... Haemulopsis 

Haemulopsis (Steindachner, 1869) 

Haemulopsis Steindachner, 1869: 128 (Tipo: Haemu/on corvinaeforme Steindachner, 1868). 

1 Una gran mancha axilar triangular, negra, que se ex1iende sobre los radios de la aleta 
pectoral; longitud de las alelas pectorales casi igual a aquellas de la cabeza; espacio 
preorbitario ancho, casi igual al diametro ocular ....................................... Haemilopsis axillaris 
Sin mancha axilar; alelas pectorales más cortas que la cabeza .............................................. 2 

2 Perfil de la cabeza recto; a~ura de la cabeza (medida a través del centro del ojo) 
comprendida de 1.6 a 1,7 veces en la longitud de la cabeza; la tercera espina anal; al ser 
plegada contra el cuerpo, alcanza o sobrepasa la base de la aleta anal; espacio preorbttario 
de 3,3 a 4,3 veces en la longitud de la cabeza ..................................... .Haemulopsis leuciscus 

Haemulopsis axillaris (Steindachner, 1869) 

Nombre común: ~Ronca callana" 

Pristipoma axillare Steindachner, 1869: 7 (descr, original; localidad ti pica: Mazallán, Sinaloa, 
Méx.). 
Pomadasys axillaris (Steindachner). Castro-Aguirre, 1978: 105 (catálogo; distr.; Guaymas, 
Son.; Mazallán, Sin.). Minckey el al., 1986: 549 (lista; Goao de Califomia). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de Baja Califomia Sur y parte centro 

sur del Goao de California, hasta el Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna de San Juan, Son.; estuario del rio Baluarte, Sin. 
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Diagnosis: Cuerpo oblongo, mas o menos alto, su altura 33 a 37% de la longitud estándar. 

Cabeza 32 a 35% de la longitud estandar; hocico 24 a 31 %, respectivamente de la longitud de 

la cabeza; boca pequeña y terminal, extremo posterior del maxilar situado debajo del borde 

anterior del ojo o levemente más adelante; número total de branquiespinas en el primer arco: 25 

a 27 (generalmente 8+16) mentón con 4 poros, los 2 posteriores en forma de fisuras, y alojados 

en una foseta profunda, bien evidente, dando en conjunto la apariencia de 2 diminutos poros 

anteriores seguidos por un surco posterior mediano; preopérculo finamente aserrado en los 

adultos. Aleta dorsal escotada, con XII espinas y 14 a 16 (generalmente 15) radios blandos; 

aleta anal con 111 espinas y 8 radios blandos, la segunda espina mas corta que la tercera; 

porción blanda de las aletas dorsal y anal con escamas interradiales; 50 a 52 escamas 

perforadas por un poro en la línea lateral; 4 Y2 a 6 hileras de escamas en una línea oblicua entre 

el origen de la aleta dorsal y la línea lateral; número de escamas en tomo al pedúnculo caudal: 

9 dorsales, 2 perforadas por un poro y 11 ventrales, 22 en total. Vejiga gaseosa con 3 

apéndices anteriores en forma de cuernos delgados, los laterales generalmente más largos que 

el central. 

Color: Cerpo gris-plateado, con estrías claras y oscuras a lo largo de las series de escamas, y 

5 o 6 franjas verticales oscuras; borde inferior del opérculo oscuro; una gran mancha en la cara 

interna de la base de las aletas pectorales que rebasa sobre los radios, de modo que sus 

bordes dorsal y ventral son apenas visibles cuando la aleta esta pegada al cuerpo. 

Hábitat: Especie bentónica de la plataforma continental. 

Pesca y utilización: Se explota a nivel local, con líneas y anzuelos, redes de arrastre y 

aparejos de tipo artesanal, comercializado en fresco y también reducida a harina. 

Talla máxima: 3D cm, común hasta 26 cm. 

Ecologla: Se carece de información de su autoecologla. Es probable que se trate de una 

especie cuya penetración hacia los habientes mixohalinos sea ocasional. 

HaemuJopsis axillaris Especie estenohalino del componente marino 3D -40 %o 
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En el sistema lagunar-costero "Potosí~, esta especie se encontró entre los 5 - 9 %o para el mes 

de junio y de O - 20 %o para el mes de septiembre, en los ambientes del tipo arenoso y 

plataforma-arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 

Haemulops;s leuc;scus (Günther, 1864) 

Nombre común: "Burrito" 

Pristipoma leuc;scus Günther 1864: 147 (deser. original; localidad típica: San José y Chiapas, 
Méx.). 
Brachydeuterus leuc;scus (Günther), Jordan y Evennann, 1895: 386 (catálogo; de Mazatlán, 
México al norte de Perú). Jordan y Evennann, 1898: 1327 (deser.; río Mulegé, Baja Calilomia). 
Osbum y Nichols, 1916 (notas; desembocadura del río Mulegé, Baja Cal~omia, Méx.). Jordan, 
Evennann y Ciar!<, 1930: 333 (catálogo; Mazatlán al sur de Perú). Hildebrand, 1946: 245 (rels.; 
deser.; desde Baja Camomia al norte de Perú). Rieker, 1959: 9 (lista; laguna adyacente a la 
bahía de Chamela, Jal.). Follett, 1961: 226 (mención). Chiriehugno, 1963: 54 (notas; de Baja 
California al norte de Perú). 
Pomadasys leuc;scus (GÜnther). Jordan el al., 1895: 462 (notas; Mazallán; comparación de P. 
leuc;scus con P. elongalus). Regan, 1906-08: 42 (rels.; de Baja Cal~omia Perú). Eigenmann, 
1910: 467 (catálogo; de Baja Calilornia a Perú). Meek y Hildebrand, 1925: 551 (rels.; descr; de 
Baja Cal~omia a Perú). Fowler, 1944: 200, 380, 506 (rels.; deser. notas; Mazatlán, Mulejé, islas 
Ma. Cleolas, Méx.). Álvarez, 1950: 122 (claves; de Mazatlán al norte de Perú). Álvarez y Cortés, 
1962: 131 (claves; ríos costeros de Michoacán). Miller, 1966: 798 (lista; de Mazatlán al norte de 
Perú; penetra a las lagunas costeras). Álverez, 1970: 137 (claves; Baja Calilornia a Sonora). 
Castro-Aguirre el al., 1970: 142 (notas; Go~o de California; penetra a las aguas dulces y 
salobres). Amezcua-linares, 1977: 10 (lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-A9uirre, 
1978: 105 (catálogo; descr.; varias localidades continentales de México). Warburton, 1978: 501 
(lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Yáñez-Araneibia, "1978" (1980): 85 (notas; lagunas de 
Apozahualco, Chautenco, Tecomate, Nuxco y Cuaja, Gro.). 
Pomadasys leuc;scus (GÜnther). Álvarez-Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, 
Nay.). Minckey el al., 1986: 459 (lista; Golfo de Cal~omia). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 
1987: 231 (lista; Chiapas, Méx.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Araneibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroceidental de Baja Cal~ornia y del Go~o de 

California hasta el Perú. 
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localidades mexicanas: Río Mulegé, BCS; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; laguna Agua 

Brava, Nay.; laguna adyacente a la bahia de Charnela, Jal.; estuario del no Balsas, Mich.; 

lagunas de Apozahualco, Chautengo, Tecomate, Nuxco y Cuajo, Gro.; lagunas Oriental y 

Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo robusto y comprimido, más o menos alto. Altura máxima comprende del 2.8 

a 3.2 en la longitud patrón. Cabeza de perfil convexo, de 2.7 a 3.3 en la longrtud patrón; hocico 

puntiagudo de 2.5 a 3.4 en la longitud cefálica; ojos de 3.8 a 4.7 en la cabeza. Espacio 

preorbitario amplio, 21 a 30%·de la longitud cefálica; boca pequeña y terminal; maxilar de 3.0 a 

3.6 en la longitud cefálica, extremo posterior del maxilar situado por debajo del borde anterior 

del ojo. Número total de branquiespinas en el primer arco branquial: 18 a 23 (9 a 14 en la rama 

inferior); mentón con 4 poros, los 2 posteriores en forma de fisuras, y alojados en una foseta 

profunda, bien evidente, dando en conjunto la apariencia de 2 diminutos poros anteriores 

seguidos por un surco mediano posterior; preopérculo finamente aserrado en los adultos. Aleta 

dorsal escotada, con XII espinas y 14 o 15 radios blandos; aleta anal con 111 pequeñas espinas 

y 7 u 8 radios blandos, segunda espina anal igualo ligeramente más aorta que la tercera; la 

tercera espina anal, al ser plegada contra el cuerpo, generalmente sobrepasa el extremo 

posterior de la base de la anal. Aletas pectorales con 17 radios. Porciones blandas de las aletas 

dorsal y anal con escamas interradiales. De 50 a 53 escamas perforadas por un poro en la linea 

lateral; 4 a 5 hileras de escamas en una linea oblicua entre el origen de la aleta dorsal y la linea 

lateral; número de escamas en tomo al pedúnculO caudal: 9 dorsales, 2 perforadas por un poro 

y 11 ventrales, 22 en total. Vejiga gaseosa con 3 apéndices anteriores delgados, en forma de 

cuernos, a veces cortos. Pectorales llegan o pasan ligeramente el extremo de las ventrales, de 

1.2 1.6 en la longitud cefálica. 

Color: Dorso gris-plateado, vientre más claro; borde superior de la membrana opercular negra 

en los adultos; axila de las pectorales negra. Aletas impares oscuras, las pares pálidas; base de 

la pectoral oscura 

Hábitat: Sus poblaciones se encuentran en ambientes bentónicos de plataforma continental y 

en aguas estuarinas. 

Pesca y utilización: De escasa importancia comercial. Se captura con redes de arrastre. 

lineas, anzuelos y aparejos de pesca artesanales. Comercializado en fresco. 
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Talla máxima: 37 cm; común hasta 25 cm. 

Ecologia: Los miembros de la familia Haemulidae tienen como habitat preferencial los 

ambientes neríticos de la plataforma interna, algunos se restringen a las zonas de arrecifes 

coralinos y otras a los fondos de tipo sedimentario. 

Los individuos de esta especie tienden a penetrar de forma ocasional hacia los ambientes 

estuarino-Iagunares, aunque se desconoce su capacidad osmorreguladora, así como de 

cualquier otro dato acerca de su autoecologia. Es probable que podria ubicarse dentro del 

componente marino eurihalino, por lo menos en las primeras fases de su ciclo de vida. Se 

considera como parte del conjunto marino estenohalino (30 - 40 %o). 

Haemulopsis leueiseus Especie estenohalino del componente marino 30-40%0 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en ambientes de tipo arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 

Pomadasys (Lacepéde, 1803) 

Pomadasys Lacepéde, 1803: 516 (Tipo: Seiaena argentea Forskal, 1775). 
Pristipoma Oken, 1817: 1182 (Tipo: Luljanus hasta Bloch, 1790). 
Rhencus Jordan y Evermann, 1985: 387 (Tipo: Pristipoma panamense Steindachner, 1875). 
Rhonciscus Jordan y Evermann, 1895: 387 (Tipo: Pristipoma eroero Cuvier, 1930). 

1 Aleta dorsal generalmente con XIII (XII a XIV) espinas y 12 o 13 radios; Opérculo sin 
mancha evidente........................ . .......................................... .Pomadasys branicki 

Pomadasys branicki (Steindachner, 1879) 

Nombre común: "Burrito" 

Pristipoma branicki Steindachner 1879:28 (descr. original; localidad ti pica: Tumbés, Perú). 
Pomadasys branicki (Steindachner). Jordan y Evermann, 1895: 387 (catálogo; Mazatlán a 
Perú). Jordan et al., 1895: 462 (catálogo; Mazatlán, Sin.). Jordan y Evermann, 1896: 1333 
(desee.; distr.; Mazatlán, Panamá, río Zanatenco y Chiapas, Méx.). Regan, 1906-08: 43 (refs.; 
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descr.; costa del Pac~ico de América tropical; entra a los rios). Eigenmann, 1910: 467 (catálogo; 
Mazatlán a Perú; penetra a los rios). Meek y Hildebrand, 1925: 556 (refs.; descr.; de Mazatlán, 
Sin., a Tumbés, Perú). Jordan, Evenmanny Clark, 1903: 334 (catálogo; Mazatlán a Perú). 
Fowler, 1944: 506 (lista; Mazatlán). Alvarez, 1950: 123 (claves; rio Papagayo, Gro.). Alvarez y 
Cortés, 1962: 131 (claves; costas y rlos de Michoacán). Miller, 1966: 798 (lista; Mazatlán a 
Perú; penetra a los rios). Alvarez, 1970: 137 (claves; costa del Pacifico; penetra alas rios). 
Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre, 1978: 104 
(catálogo; distr.; rio costero de Michoacán; rio Papagayo, Gro.). Yáñez-Arancibia "1978" (1980): 
87 (notas; lagunas de Chautengo y Potosi, Gro.). Minckley et al., 1986: 549 (lista; GoWo de 
California). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 231 (lista; Chiapas, Méx.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la parte centro sur del GoWo del Golfo de Cal~ornia hasta el 

Perú. 

Localidades mexicanas: Lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; ríos costeros de Michoacan; 

lagunas Chautengo y Potosi y rio Papagayo, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo oblongo, moderadamente comprimido, su altura máxima de 2.8 a 3.2 en la 

longitud patrón. Cabeza comprimida de 2.8 a 3.1 en la longitud patrón, perfil anterior y recto 

sobre los ojos; hocico regular de 3.0 a 3.3 en la longitud cefálica; diámetro ocular de 2.6 a 3.2 

en la cabeza; espacio interorbital amplio, 23 a 26% de la longitud cefálica. Boca pequeña, 

tenminal, sin labios camosos; maxilar de 3.3 a 3.7 en la longitud cefálica, el extremo posterior 

del maxilar apenas alcanza una vertical a través del borde anterior del ojo; un profunda poro 

bajo el preopérculo, por encima del maxilar. Número total de branquiespinas en el primer arco: 

15 a 19 (9 a 12 en la rama inferior); mentón con 4 poros, los 2 posteriores en fonma de fisuras, y 

alojados en una foseta profunda, bien evidente; preopérculo y supraopérculo fuertemente 

aserrados. Aleta dorsal con doce a catorce (generalmente trece) espinas y 12 o 13 radios 

blandos; aleta anal con tres espinas y 7 u 8 radios blandos, la segunda espina anal mucho más 

larga y fuerte que la tercera, sobrepasando (cuando esta pegada al cuerpo) los radios más 

largos de la anal, pero sin alcanzar la base de la caudal; aletas dorsal y anal con una vaina 

escamosa, sus porciones blandas sin una hilera de escamas interrradiales; aletas pectorales 

largas, de 1.2 a 1.4 en la longitud cefálica y de 24 a 28 % de la longitud patrón, sobrepasando 

los extremos de las pélvicas, con 16 radios; 47 a 51 escamas perforadas por un poro en la linea 

lateral; 5 hileras de escamas en una linea oblicua entre el origen de la aleta dorsal y la linea 

lateral; 3 escamas entre la linea lateral y el punto medio de la porción blanda de la dorsal (sin 
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incluir 1 o 2 escamas en la vaina basal de la aleta); número de escamas en tomo al pedúnculo 

caudal: 9 dorsales, 2 perforadas por un poro y 10 u 11 ventrales, 210 22 en total. 

Color: Cuerpo uniformemente de color gris-plateado, bases de las escamas de los flancos 

generalmente más oscuras; aletas dorsales oscuras, sus membranas interespinosas con un 

área negruzca detrás de la punta de cada espina; borde superior del opérculo negro. Aletas 

pectorales oscuras. 

Hábitat: Se encuentra sobre fondos arenosos, muy cerca de la costa y penetra en estuarios, 

Pesca y utilización: Sus poblaciones están sujetas a una explotación local, con redes de 

arrastre, líneas, anzuelos y otros aparejos artesanales. Comercializado en fresco a nivel local. 

Talla máxima: 30 cm, común hasta 25 cm. 

Ecología: Según Allen y Roberlson (1994: 152) los individuos de esta especie frecuentan 

bahías y ensenadas con fondos lodosos, aunque también invaden los ambientes 

epicontinentales como estuarios y lagunas costeras. Podría ubicarse dentro del componente 

marino eurihalino. 

Pomadasys braníckí Especie eurihalina del componente marino 0-40%0 

En el sistema lagunar-costero 'Potosí', esta especie se encontró entre los 25 y 45 %o para el 

mes de marzo, en el ambiente de tipo plataforma-arenoso. 
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FAMILIA POLYNEMIDAE 

Polydactylus (Lacepéde, 1803) 

Polydactylus Lacepéde, 1803: 419 (Tipo: Polydaclylus plumieri Lacepéde, 1803 [= Polynemus 
virginicus Linnaeus, 1758]). 

1 Con 5 o 6 radios pectorales libres; parte superior de las aletas pectorales oscura a 
negra................ ...... ........................................ . .. .Po/ydae/ylus approximans 

Polydactylus approximans (Lay y Bennett, 1839) 

Nombre común: "Ratón", "Barbudo" 

Polynemus approximans Lay y Bennett 1839: 57 (deser. original; localidad típica: Mazatlán, 
Méx.). Regan, 1906-08: 73 (mención; Presidio, Sin.). 
Polydactylus approximans (Lay y Bennett). Castro-Aguirre el al., 1977: 160 (lista; laguna 
Occidental, Oax.). Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Castro
Aguirre, 1978: 75 (catálogo; distr.; rio Presidio, Sin., laguna Occidental, Oax.). Chávez, 1979: 43 
(lista; laguna Occidental, Oax.). Yáñez-Arancibia "1978" (1960): 101 (notas; laguna de 
Chautengo, Gro.). Álvarez-Rubio el al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). Minckley el 
al., 1966: 546 (lista; Sinaloa). 

Referencias: Allen y Robertson, 1996. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1976. 

Distribución Geográfica: En el Océano Pacifico, desde la costa suroccidental de Baja 

California y el Go~o de Cal~ornia hasta el Perú, incluyendo las islas Galápagos. 

Localidades mexicanas: Lagunas Huizache-Caimanero, y río Presidio, Sin.; laguna Agua 

Brava, Nay.; laguna de Chautengo, Gro.; laguna Occidental, Oax. 

Diagnosis: Cuerpo alargado y comprimido. Altura máxima de 3.0 a 3.5 en la longitud patrón. 

Cabeza moderada de 3.1 a 3.5 en la longitud patrón; hocico cónico, prominente, algo 

translúcido, proyectado por delante de la boca, prominente, de 4.5 a 5.5 en la longitud cefálica; 

boca de tamaño mediano, subterrninal, casi horizontal. Ojos grandes con un párpado adiposo, 

de 4.0 a 5.5 en la cabeza; el extremo posterior del maxilar llega más atrás del ojo, maxilar de 

2.3 a 2.5 en la longitud cefálica; preopérculo aserrado. Dientes viliforrnes. Branquiespinas 

moderadamente largas de 15 a 17 sobre la rama inferior del primer arco. Aletas dorsales bien 
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separadas, la primera con siete y la segunda con una espina y 11 a 15 radios blandos; alela 

anal con tres espinas y 14 radios. Aletas pectorales divididas en 2 secciones; la inferior con 5 o 

6 radios libres el primero es el más largo, generalmente llega o pasa ligeramente el origen de la 

aleta anal; la superior con radios normales conectados por una membrana, siendo oscura o 

negra. Aletas pélvicas subadbominales; pedúnculo caudal fuerte y bien desarrollado. Aleta 

caudal profundamente ahorquillada. Escamas de 55 a 62 en una serie longitudinal. Presenta 24 

vértebras. La pectoral es larga de 3.5 a 3.8 en la longitud del cuerpo y de 1.1 a 1.2 en la 

longitud cefálica. 

Color: Dorso café verdoso o azulado; flancos y vientre amarillentos. Una notoria mancha 

oscura en el opérculo. Aletas pectorales muy oscuras, filamentos pálidos; las otras aletas con 

puntuaciones más o menos oscuras. 

Hábitat: Especie de hábitos bentónicos en aguas someras, cerca de la costa, sobre sustratos 

de arena y fango; juveniles pelágicos. A veces penetran en aguas salobres y en las bocas de 

los rlos. 

Dieta: Su alimentación principal consiste de pequeños crustáceos y peces. 

Pesca y utilización: Sus poblaciones son capturadas con redes de cerco, trampas, redes de 

enmalle y redes de arrastre. La came es de excelente calidad, pero es considerada como poco 

importante comercialmente. 

Tana máxima: 35 cm de longitud total. 

Ecología: Se encuentran bien documentados los registros que citan su presencia en los tapas 

(trampas para camarón de estero) y áreas de salinidad variable. Es factible clasificarla dentro 

del componente marino eurihalino, aunque solamente durante los estadios juveniles, ya que los 

adultos se encuentran, preferentemente, en la zona marina adyacente sobre fondos arenosos y 

lodosos. 

Polydactylus approximans Especie estenohalina del componente marino 25 - 36.5 %o 
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En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 5 y 9 %o para el mes 

de junio, ambientes de tipo arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosi" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA SCIAENIDAE 

1 Boca fuertemente oblicua; mandíbula inferior prominente; 26 o más branquiespinas en el 
primer arco branquial; aleta anal con menos de 7 radios blandos; vejiga gaseosa con una 
sola cámara ......................................................................................... ........................ Larimus 

Larimus (Cuvier, 1830) 

Larimus Cuvier in Cuvier y Valenciennes, 1830; 145 (Tipo: Larimus breviceps Cuvier, 1830). 

1 Flancos con franjas ondulantes bien definidas; hocico con 3 poros dorsales, boca 
fuertemente oblicua, extremo posterior del maxilar situado por detrás del centro del ojo. 
Boca fuertemente oblicua, cuerpo alto, su perfil dorsal elevado, ano en posición 
relativamente anterior, su distancia al origen dela aleta anal mayor que la longitud del 
maxilar, aleta pectoral con 14 o 15 radios; vejiga gaseosa con un par de apéndices 
anteriores a modo de cuerpo (del goWo de California al norte de Perú) ............ Larimis acc/ivis 

Larimus acclivis (Jordan y Bristol, 1895) 

Nombre común: "Bombache boquinete" 

Larimus acclivis Jordan y Bristol. Jordan y Evermann, 1895: 396 (catálogo; laguna de San 
Juan, Son., México) [nomen nudum). 
Larimus acclivis Jordan y Bristol in: Jordan y Evermann, 1898: 1422 (descr. original; localidad 
típica; laguna de San Juan, Son.). Meek y Hildebrand, 1925: 687 (descr.; de Sonora a Panamá). 
Fowler, 1944: 509 (lista; laguna de San Juan, Nay. [sic». Castro-Aguirre el al., 1970: 147 
(notas; penetra a las lagunas costeras). Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; lagunas Huizache
Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre, 1978: 139 (catálogo; distr.; laguna de San Juan, Son.). 
Minckey el al., 1986: 550 (lista; rio Colorado, Son.). 

Referencias: Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. 

Distribución Geográfica: Costa occidental de Baja Califomia y GoWo de Califomia al norte de 

Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna de San Juan, Son.; lagunas de Huizache-Caimanero, Sin. 

Diagnosis: Cuerpo moderadamente corto, dorso fuertemente arqueado. Boca grande, 

fuertemente oblicua, la mandíbula inferior proyectada hacia arriba; extremo del mentón con 4 

pequeños poros; hocico con 5 poros marginales a lo largo de su borde inferior y 3 poros 

dorsales; dientes pequeños, dispuestos en una sola hilera; ojo grande, comprimido de 3.6 a 3.7 
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veces en la longitud de la cabeza; borde preopercular liso; branquiespinas largas y delgadas, su 

número en el primer arco branquial: 18 a 22 en total y 13 a 16 en la rama inferior. Aleta dorsal 

con XI (X+I) espinas y 27 a 30 radios blandos, la segunda parte de la aleta de la base larga; 

aleta anal con 11 espinas y 6 radios blandos, la segunda espina más larga que el primer radio 

blando; aletas pectorales largas, con 14 o 15 radios, sobrepasando los extremos de las 

pélvicas; aleta caudal doblemente truncada a puntiaguda en juveniles: Escamas ctenoides en el 

cuerpo, cicloides en la cabeza y las aletas; 46 a 52 escamas con poro en la linea lateral, 

levemente más pequeñas que las de las hileras adyacentes y con pequeñas escamas 

intercaladas; porciones blandas de las aletas dorsal y anal cubiertas de pequeñas escamas 

cicloides en su mitad basal. Vejiga gaseosa con un par de apéndices anteriores en forma de 

cuernos. Cráneo con un par de grandes y gruesos otolitos (sagitales), (Figura 22). 

Color: Cuerpo gris-plateado, más oscuro dorsalmente; flancos con estrias negras bien 

evidentes a lo largo de las hileras de escamas, oblicuas por encima y horizontal por de bajo, de 

la linea lateral; axilas pectorales oscuras, aletas pálidas a grisáceas, mandibula inferior 

anaranjada. 

Hábitat: Vive en aguas costeras y lagunas. 

Dieta: Se alimenta principalmente de crustáceos planctónicos. 

Pesca y utilización: Capturado con redes de arrastre, de playa de enmalle. Una especie· 

común en los mercados 

Talla máxima: 26 cm de longitud total. 

Ecología: Aparentemente es una especie del componente marino estenohalino. Su presencia 

dentro de los ambientes mixohalinos parece ser ocasional, aunque muestra preferencia por 

zonas euhalinas o aún hipersalinas. En la zona nerítica adyacente forma parte de la ictiofauna 

asociada a los fondos someros, lodosos o arenosos (Myers, 1960) donde se practica la pesca 

de camarón. No existen datos acerca de su ciclo de vida. 

Larimus acclivis Especie estenohalino del componente marino 30-40%0 
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En el sistema lagunar-costero "Potosí~, esta especie se encontró entre los 5 - 9 %o para el mes 

de junio, en el ambiente de tipo arenoso. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA CHAETODONTIDAE 

Chaetodon (Linnaeus, 1758) 

Chaetodon Linnaeus 1758: 271 (Tipo: Chaetodon eapistratus Linnaeus, 1758). 

1 Hocico corto a levemente prolongado, y línea lateral terminada bajo los últimos radios 
blandos de la aleta dorsal con 5 o 6 franjas verticales oscuras en la cabeza, cuerpo y 
cola............... .......................................... . ............... Chaetodon humeralis 

Chaetadon humeralis (Günther, 1860) 

Nombre común: "Mariposa muñeca" 

Chaefodon humeralis GCmther, 1860: 19 (descr. original; localidad típica: islas Sandwich 
(errónea; fide: Jordan y Evermann, 1896: 1675, notas a pie de página; localidad tfpica más 
probable: Panamá]). Álvarez-Rubio et al., 1986: 194 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al.,1999. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 

1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de Baja California Sur y GoWo de 

California hasta Perú, inclusive las islas Galápagos. 

Localidades mexicanas: Laguna Agua Brava, Nay. 

Diagnosis: Cuerpo alto y comprimido, en fonna de disco. Perfil de la cabeza alto, levemente 

convexo; hocico prolongado; preopérculo sin una fuerte espina en el ángulo; boca pequeña, 

protráctil, su extremo posterior por delante del ojo; dientes muy pequeños, setiformes, 

dispuestas en bandas a modo de peine. Una sola aleta dorsal continua, con XI a XIII espinas y 

18 a 25 radios blandos; aleta anal con 111 espinas y 14 a 20 radios blandos; porciones blandas 

de las aletas verticales densamente escamosa; base de la espina de las aletas pélvicas con un 

proceso axilar; aleta caudal emarginada a redondeada. Línea lateral fuertemente arqueada 

(Figura 23). 

Color: Amarillo a crema, con áreas y franjas verticales oscuras en el cuerpo y las aletas, 

variables con la edad. 
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Hábitat: Especie demersal en arrecifes coralinos de aguas someras, enlre 3 y 12 m de 

profundidad, o sobre arena, formando cardúmenes con Chaetodipterus zonatus. 

Pesca y utilización: Su uso es de ornato. 

Talla máxima: 25 cm de longitud total. 

Ecología: Su hábitat preferencia son los ambientes neriticos con fondos rocosos, áreas 

arrecitales. Pertenece al conjunto marino estenohalino entre los 30 a 36.5 %O, aunque de modo 

ocasional incursiona hacia ambientes continentales (cuando la salinidad es cercana a la marina 

adyacente) penetra hacia los sistemas estuarinos-Iagunar. 

Chaetodon humeralis Especie estenohalina del componente marino 30-40%0 

En el sistema lagunar-<:ostero "Potosi', esta especie se encontró entre los 5 - 9 %o para el mes 

de junio, en el ambiente arrecifal. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-<:ostero "Potosi" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA POMACENTRIDAE 

1 Cuerpo baslante alto, su a~ura máxima comprendida menos de 3,0 veces en la longitud 
estándar. Borde dorsal y ventral del pedúnculo caudal sin radios espiniformes dirigidos hacia 
adelanta. Borde del preopérculo casi liso. Dientes de la mandibula superior fijos, nunca en 
cepillo; huesos preortlitario sin muesca. Borde ventral del hueso subortlftal libre. Dientes de 
borde emarginado, en forma de y .......................................... ................................... Abudefduf 

Abudefduf (Forsskal, 1775) 

Abudefduf Forsskal 1775: 59 (Tipo: Chaetodon sordidus Forsskal, 1775). 

1 Aleta anal con 12 radios blandos, hembras, y machos no-territoriales, con 6 franjas 
verticales oscuras bien evidentes sobre fondo amarillo; machos territoriales de color azul 
metálico intenso ............................................................... .......................... Abudefduf troscheli 

Abudefduftroscheli (GiII, 1862) 

Nombre común: "Petaca chopa" 

Glyphisodon troscheli GiII, 1862: 150 (descr. original; localidad típica: Cabo San lucas, Baja 
Califomia, México). 
Abudefduf sexatilis (linnaeus). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 97 (notas; lagunas de 
Apozahualco y Potosi, Gro.). Álvarez-Rubio et al., 1986: 194 (lista; laguna de Agua Brava, Nay.) 
[non] Chaetodon saxatilis linnaeus, 1978). 

Referencias: Castro-Aguirre et al., 1999. FAO, 1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde el GoWo de Ullas, costa noroccidental de Baja Califomia Sur y 

GoWo de Califomia, hasta el norte de Perú e islas Galápagos. 

Localidades mexicanas: laguna de Apozahualco y Potosi, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo pequeño, ovalado, comprimido y a~o, dorso elevado. Altura máxima de 1.5 

a 1.9 en la longitud patrón. Cabeza corta de 2.7 a 3.5 en la longitud patrón; hocico corto de 3.8 

a 4.2 en la longitud cefálica; ojos de 2.4 a 3.6 en la cabeza; boca pequeña; el maxilar 

ligeramente alcanzando el margen anterior del ojo en los adultos~ dientes en una sola serie 

continua, aplanados y suavemente bífidos (en forma de Y); preopérculo liso. Aleta dorsal 

continua, con XII espinas seguidas de 13-14 radios (raramente 12); aleta anal con 11 espinas y 
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12 radios blandos; aletas pectorales de 19-20 radios. Escamas ctenoidéas (rugosas) de 26 a 28 

en series verticales en el centro de los flancos. Línea lateral con escamas tubulares que se 

extienden hasta por debajo de la aleta dorsal, continuando después como una hilera de 

diminutas fosetas hasta la mitad de la base de la caudal. Branquiespinas pequeñas, de 16 a 21 

sobre la rama inferior del primer arco. Pectorales amplias con el margen suavemente convexo, 

tan largas como la cabeza de 2.8 a 3.6 en la longitud del cuerpo (Fig. 20). 

Color: Dorso café-oscuro con tonalidades variables en los diferentes especimenes. Los flancos 

con 6 franjas oscuras verticales; los juveniles con un lunar por delante de los flancos de la 

dorsal blanda, y puntos azules sobre la cabeza y en la base de la dorsal y anal. Pectorales 

verdosas con la axila negra. 

Hábitat: Se encuentra en arrecifes costeros (coralinos y rocosos) expuestos al oleaje, a 

profundidades de hasta 12 m. Como su reproducción es en la zona litoral eventualmente suele 

penetrar en lagunas, estuarios yen las zonas bajas de los ríos. 

Dieta: Con hábitos omnívoros, especialmente plandófagos. 

Talla maxíma: 15 cm de longitud estándar. 

Ecologia: Esta especie perteneciente a la familia Pomacentridae, donde las especies de este 

grupo se caracterizan en estar en ambientes coralinos o rocosos, es decir marinas 

estenohalinas. Sin embargo, algunas incursionan hacia las aguas continentales. 

Esta especie, eminentemente marina y características de ambientes rocosos o coralinos, Fue 

identificada como -Abudefduf saxatilis' por Yáñez-Arancibia, 1978, en áreas lagunares de la 

costa guerrerense. Previo a esto, Allen 1976, demostró las diferencias entre las especies 

conocidas bajo tal denominación y recomendó el uso de este nombre solamente para la que 

existe en el Atlántico. 

Abudefduf troscheli Especie estenohalina del componente marino 30 - 36.5 %o 

En el sistema lagunar-costero ·Potosi", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en el ambiente de plataforma-arrecifal. 
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FAMILIA ELEOTRIDAE 

1 (25 a 65) escamas medianas a grandes a lo largo de la linea media de los flancos. 25 a 36 
hileras de escamosa lo largo de la línea media de los flancos, cabeza comprimida; ojos en 
posición lateral. Primera aleta dorsal con VII espinas, cabeza escamosa; branquiespinas 
pequeñas bien desarrolladas ............................................................. ....................... Dormitator 

Donnitator(Gill,I861) 

Donnitato Gill, 1861: 44 (Tipo: E/eottis somnu/entus Girard, 1858 [; Seiaena macu/ata Bloeh, 
1970]). 

1 Aleta dorsal con VII espinas y la segunda con I espina y 8 radios. Aleta anal con 1 espina y 
9 radios. Aleta pectoral y espina y de 13 a 15 radios. Aleta ventral con I espina y 5 radios. 
De 30 a 35 escamas en una serie 10ngitudinal.. ......................................... .Dormitator /atifrons 

Dormitator lalifrons (Richardson, 1844) 

Nombre común: "Popoyote", "Guavina", "Puyeque" 

Eleotris lalifrons Riehardson 1844:57, (deser. original; localidad típica desconocida, 
probablemente de la costa del Pacifico de Centroamérica). 
Donnitator lalifrons (Riehardson). Jordan y Eigenmann, 1886: 483 (desde Cabo San Lucas a 
Panamá). Jordan, 1888: (notas; rio Presidio, Sin.). Rutter, 1896: 265 (notas; arroyo de San José 
del Cabo, BCS). Regan, 1906-08: 9 (refs.; deser.; costa de Cal~omia [sic] a Ecuador). Osburn y 
Nichols, 1916: 175 (notas; San José del Cabo, BCS). Gunter, 1942: 311 (lista; evidencia de 
eUrihalinidad). Fowler, 1944: 516 (lista, Cabo San Lucas y San José del Cabo, BCS). Alvarez, 
1950: 132 (Costa del Pacifico, desde Cal~omia [sic] hasta Centroamérica). Branson et a/., 1960: 
220 (lista, notas, rio Yaqui, a 33 millas al N de Cd. Obregón, Son.). Follet!, 1961: 224 (notas; 
aguas dulces cercanas a Mulegé, BCS). Chiriehigno, 1963: 67 (notas; desde Cal~ornia [sic] a 
Perú). Miller, 1966: 799 (lista; desde el sur de California a Perú, en arroyuelos). Alvarez;, 1970; 
1970; 152 (claves; costa occidental de América tropical). Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; 
lagunas Huizaehe-Caimanero; Sin.). Yáñez-Arancibia y Diaz González, 1977: 125 (ecologia 
trófica en lagunas costeras del estado de Guerrero). Warburton, 1978: 501 (lista; lagunas 
Huizaehe-Caimanero, Sin.). Sevilla et a/., 1980: 163 (lista; laguna de Tres Palos, Gro.). Yáñez
Araneibia, "1978" (1980): 104 (notas, lagunas de Tres Palos, Coyuca y Milla, Gro.). Alvarez
Rubio et a/., 1986: 194 (lista; laguna agua Brava, Nay.). Minekey et a/., 1986: 550 (lista; Go~o de 
California). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 232 (lista; Chiapas, Méx.) 
Donnitator lalifrons mexieanus Ginsburg, 1953: 20 (deser. original; localidad típica :[Cabo] 
San Lueas, Baja California, Méx.). 
Donnitator maculatus (Bloch). Castro-Aguirre et a/., 1977: 161 (lista; lagunas Oriental y 
Occidental, Oax.). Chávez, 1979: 43 (lista; laguna Oriental. Oax.) [non] Seiana maeu/ata Bloch, 
1790. 
Donnitator macula tus (Bloch). Castro-Aguirre, 1978: 153 (catálogo; distr. [in parto Et non 
Sciaena macu/ata Bloch, 1790]). 
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Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Se distribuye en ambas costas de América Tropical. En el Atlántico, 

desde Carolina del Norte a Brasil; Bahamas y Antillas. En el Pacifico, se encuentra desde 

Califomia, EUA, hasta y Perú. 

Localidades mexicanas: Rio Mulegé y arroyo de San José del cabo, BCS; rio Yaqui, Son.; rio 

Presidio y lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; laguna De Cuyutlán, 

Col.; estuario del rio Balsas y presa La Villita, Mich.; lagunas de Apozahualco, Chautengo, 

Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Mitla, El Tular, Nuxco, Cuajo y Potosi, Gro.; lagunas Superior, 

Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar muerto, Chiapas. 

Diagnosis: Cuerpo corto y robusto, ligeramente comprimido. Cabeza escamosa, ancha y con 

dorso plano de 2.8 a 3.1 en la longitud patrón; hocico de 3.3 a 3.8 en la longitud cefálica; ojos 

en posición lateral, de 4.7 a 5.7 en la cabeza; el maxilar llega al margen anterior de la órbita. 

Altura máxima de 3.0 a 3.3 en la longitud patrón. Branquiespinas bien desarrolladas. Aletas 

dorsales separadas. Aleta dorsal con VII espinas (flexibles), seguidas por una espina y 8 radios; 

aleta anal con una espina, seguida por 9 o 8 radios, aleta pectoral con una espina, seguida de 

13-15 radios; aleta ventral con una espina, seguida de 5 radios. Cuerpo sin linea lateral. 

Presenta de 30 a 35 escamas en una serie longitudinal. Pectorales de basa ancha, los radios 

medios más largos de 1.2 a 1.4 en la longitud cefálica; aleta caudal redondeada. 

Color: Dorso obscuro azul-verdoso, vientre claro; la cabeza presenta 4 barras oscuras 

irregulares por detrás del ojo y una oblicua a continuación. Aletas pares con puntuaciones 

oscuras; dorsal con manchas oscuras regulares; caudal con las membranas interradiales muy 

oscuras. 

Hábitat: Especie de origen marino, muy abundante en las aguas salobres y costeras, 

especialmente adaptada a vivir en ambientes salobres, como los ambientes estuarinos. 

Dieta: Se alimenta principalmente de detritus y algunos restos vegetales. De acuerdo a la 

época del año, la localidad y disponibilidad de alimento, puede comportarse también como una 

especie omnívora, incorporando en su dieta anélidos, copépodos y otra microfauna. 
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Ecología: Se encuentra frecuentemente dentro de los sistemas estuarino-Iagunares, en tales 

localidades transcurre todo su ciclo de vida; por ello se le pOdría considerar como un habitante 

permanente, aunque de origen marino eurihalino. 

Su hábitat preferencial, es la zona donde la influencia dulceacuicola es notable mayor que la del 

mar adyacente. También existe en áreas donde la salinidad es altamente cambiente, como por 

ejemplo en las lagunas Oriental y Occidental, Oax., según lo documentaron Castro-Aguirre et al. 

(1977: 161). 

Dormitator latifrons Habitante permanente del conjunto estuarino-Iaguna 2.6 - 44.6 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en el ambiente de tipo arenas y manglar con con chal. 
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FAMILIA GOBIIDAE 

1 Generalmente, dos aletas dorsales; diámetro ocular 15% o más de la longitud de la cabeza; 
cuerpo robusto o alargado, Los adu~os alcanzan 20 cm de longitud. Primera aleta dorsal 
con VI espinas. Cabeza con poros; cuerpo con o sin franjas verticales; nunca con o sin 
escamas predorsales. Parte anterior del espacio interorbitario con un par de poros; un poro 
adyacente a cada orilicio nasal. Cintura escapular sin papilas dérmicas; 3 o 4 poros sobre 
opérculos u preopérculos; por detrás del ojo. Aletas pélvicas no lusionadas con el vientre, 
radios pélvicos con unas pocas ramas delgadas; boca terminal, sijuada en el extremo del 
hocico; dientes cónicos o incisiviformes. Dientes cónicos; un poro detrás del ojo y otros 2 o 3 
sobre opérculo y preopérculo; boca terminal. Los poros de la cabeza se extienden hasta por 
encima del borde posterior del opérculo; una hilera vertical de papilas en la parte posterior 
del opérculo.......... ................ ................................. .. ........................ ..... Gobionellus 

Gobionellus (Girard, 1858) 

Gobionellus Girard, 1858: 168 (Tipo: Gobios lanceolalus Bloch, 1783). 

1 Con 59 a 72 escamas en una serie longitudinal, generalmente 60 ó 61.. .. Gobionellus 

microdon 

Gobionellus microdon (Gilbert, 1891) 

Nombre común: "Purito" 

Gobius microdon Gilbert, 1891: 554 (descr. original; localidad típica: laguna de San Juan, al 
norte del río Ahome, Son., Méx). Jordan y Evermann, 1895: 457 (catálogo; lagunas de San 
Juan, Son.). Jordan y Evermann, 1898: 2227 (deser.; laguna de San Juan, Son.). Meek 1904: 
231 (rel.; descr.; Laguna de San Juan, al norte del no Ahome, Son., Méx). 
Gobionellus microdon (Gilbert). Meek y Hildebrand, 1928: 879 (descr.; laguna de San Juan, 
Son., a Panamá). Jordan, Everman y Clark, 1930: 441 (catálogo; laguna de San Juan, Son., 
Méx.). Fowler, 1944: 517 (lista; laguna de San Juan, Nay. [sicl, Méx.). Alvarez, 1950: 135 
(claves; laguna de San Juan, al norte del rio Ahoma, Son.). Brillan, 1966: 131 (rels.; notas; de la 
laguna de San Juan, Son., Méx., a Panamá). Miller, 1966: 799 (lista; desde Sonora a Panamá; 
penetra al agua dulce). Alvarez, 1970: 154 (claves; costas del Pacifico meXicano). Amezcua
Linares, 1977: 10 (lista; laguna Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1977: 161 
(lista; lagunas Orienle y Ocidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978: 168 (calálogo; distr.; laguna de 
San Juan, eslero El Rancho y río Ahome, Son.; laguna de Coyuca, Gro.; lagunas Oriental y 
Occidental, Oax.). Warburton, 1978: 501 (lista; lagunas Huizache y Caimanero, Sin.). Chávez, 
1979: 43 (lisia, lagunas Orienlal y Occidenlal, Oax.). Yáñez-Aramcibia, "1978" (1980): 107 
(notas; lagunas costeras de Guerrero). Alvarez-Rubio el al., 1986: 194 (lista, laguna Agua 
Brava, Nay.). Lozano-Yilano y Contreras-Balderas, 1987: 232 (lista; Chiapas, Méx). 
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Referencias: Allen y RObertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa suroccidental de Baja Cal~omia y GoWo de Cal~omia 

hasta Panamá. 

Localidades mexicanas: Laguna de San Juan, rlo Ahorne y estero El Rancho, So; lagunas 

Huizache-Caimanero, Sin.; estuario del rio Balsas, Mich.; lagunas de Chautengo, Apozahualco, 

Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Mitla, Nuxco, Cuajo y Potosi, Gro.; lagunas Oriental y 

Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo alargada, comprimido. Cabeza más alta que ancha y angosta de 4.0 a 4.3 

en la longitud patrón. Altura máxima de 5.0 a 5.4 en la longitud patrón; diámetro del ojo de 4.0 a 

4.8 en la longitud cefálica; el hocico es más grande que el diámetro ocular, boca débilmente 

oblicua, mandibulas delgadas; el maxilar llega al margen posterior de la pupila; dientes 

pequeños, cónicos. Primera aleta dorsal con cuatro espinas flexibles; segunda aleta dorsal con 

13 radios blandos; aleta anal con una espina, seguida de 13-14 radios blandos. Aletas pélvicas 

con una espina y 5 radios ramificados, fusionados, formando un disco. Cabeza con poros y 

diminutas papilas sensoriales dispuestas en hileras verticales y horizontales. Los poros de la 

cabeza se extienden hasta por encima del preopérculo; una hilera oblicua de papilas en la parte 

posterior del opérculo, propia del género. De 63 a 64 escamas (generalmente) en una serie 

longitudinal medida desde la base de la pectoral. Mejillas y opérculo sin escamas. Papila anal 

en las hembras es corta, gruesa y ancha de la forma bulbosa. Espinas dorsales prolongadas en 

filamentos; disco pélvico poco ancho; pectorales del tamaño de la cabeza (Figura 24). 

Color: Dorso grisáceo-oscuro; flancos con 5 o 6 manchas oscuras sobre la línea media lateral, 

alargadas transversalmente y con puntuaciones oscuras entre las barras. Una mancha oscura 

sobre el origen de la aleta pectoral no aparente; opérculo con una mancha oscura en forma de 

espina. Espinas filamentosas de la aleta dorsal muy oscuras, casi negras en su parte distal, el 

resto y la dorsal blanda con manchas en forma reticular; caudal con manchas en los espacios 

interradiales; anal, disco ventral y pectorales pálidas. 
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Hábitat: Especie estuarina que se ha adaptado amptiamente a los ambientes salobres y, al 

paerecer en los sistemas lagunares del estado de Guerrero, completa todo su ciclo de vida en el 

interior de las lagunas. Vive en ambientes bentónicos de fondos fangosos. 

Dieta: Sus hábitos alimenticios son completamente detritivoros. 

Pesca y utilización: No constituye un componente importante en las capturas de pesca 

comercial o artesanal, por lo que es poco importante comercialmente hablando. 

Ecologia: Autores como Hoese (1966), De Vlaming (1971), Springer y MacEltean {1961}, 

expresaron la importancia que pueden tener los miembros de la Familia Gobiidae para 

comprender fenómenos como selección de hábitat en varias especies simpátridas, márgenes de 

tolerancia a los factores ambientales normales o al impacto ambiental, reproducción, 

crecimiento, etc. Esta familia según Nelson (1994: 415) contiene el mayor número de especies 

marinas que cualquier otra, aunque también hay ejemplos con diadromía obligada o facultativa 

y aun dulceacuicola. Junto con los blenioidéos, los g6bidos son los elementos dominantes de la 

ictiofauna béntica de los arrec~es coralinos y, aunque cripticos y de tamaño relativamente 

pequeño, no por ello son poco importantes en el funcionamiento de estos ecosistemas. 

Esta especie, al igual que sus congéneres, son mas frecuentes en las zonas mixohalinas de 

lagunas costeras y estuarios, que en la zona néritica adyacente. Por ello, probablemente podría 

ser ubicada dentro del componente marino eurihalino y, aunque diversos detalles de su ciclo 

biológico son desconocidos, por su comportamiento y registros disponibles se le podría 

clasificar como habitante permanente en estos sistemas. 

Gobionellus microdon Habitante permanente del conjunto estuarino-Iagunar 10 - 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero 'Potosí", esta especie se encontró en salinidades de O a 20 %o 

para el mes de septiembre, en el ambiente de tipo fangoso. 
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FAMILIA ACANTHURIDAE 

Acanthurus (Forsskal, 1775) 

Acanthurus (subgénero de Chaetodon) Forsskal 1775 (Deser, Animalium; rel. 1351). Mase. 
Chaetodon sohal Forsskal 1775. Tipo por designación subsecuente. Tipo anteriormente listado 
por Jordan 1917:33 (rel. 2407); Jordan y Evermann 1898: 1686 (rel. 2444) designaron 
Chaetodon unicomis Forsskal (una especie de Naso) como tipo pero que causaria problemas 
genéricos si se aceptaba; Fowler (MS) cita hepalus Linnaeus designado por Desmarest 1874: 
240 (no investigado). Acanthurus es un error. Validó (Randall 1956: 166) (rel. 12221), 
Desoulter 1973: 455 (rel. 7203), Lindberg y Krasyukova 1975:235 (rel. 7348), Leis y Richards 
1984:548 (rel. 13669), Kishimoto in Masuda el al. 1984:230 (rel. 6441), Randall 1986:812 (rel. 
5706), Allen y Ayling 1987 (rel. 13388), Tyles el al. 1989:37 (rel. 13460), Blot y Tyler 1990:18 
(rel. 19415), Wintertbolton 1993:36 (ref. 20307), Guiasu y Winterboltom 1993:300 (ref. 21023). 

1 Aleta dorsal sin filamento; pedúnculo caudal con una espina en forma de lanceta o bien, con 
3 placas óseas dotadas de quillas cortantes. Una espina plegable en forma de lanceta a 
cada lado del pedúnculo caudal. Dientes fijos, no alargados y sin puntas expendidas y 
encorvadas, denticulados en ambos bordes; menos de 27 dientes en la mandibula superior, 
aleta dorsal con IX espinas. Aleta dorsal con más de 24 radios ramificados, cuerpo pardo 
oscuro o negruzco, sin franjas verticales. Cuerpo a menudo con lineas long~udinales gris
púrpura; aletas dorsal y anal con 3 O 4 franjas longitudinales azules, aletas pectorales con 
bordes posteriores blancos ................................................................ Acanthurus xanthopterus 

Acanthurus xanthopterus (Valenciennes, 1835) 

Nombre común: 'Navajon aleta amarilla" 

Acanthurus xanthopterus Velenciennes in: Cuvier y Valenciennes, 1835: 215 (deser. original; 
localidad tipica: Seychelles). 

Referencias: Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. Eschmeyer, 1998. FAO, 1995. 

Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Ambas costas del Pacifico tropical; en el litoral oriental, desde la 

parte sur del GoWo de Cal~omia hasta Panamá y las islas Galápagos. 

Localidades maxicanas: Estero cercano a la bah la de Charnela y Perula, Jal.; estero de la 

bahla de Playa Azul (cerca de Huatulco), Oax. 
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Diagnosis: Cuerpo a~o y comprimido, con una espina plegable en forma de lanceta a ambos 

lados del pedúnculo caudal. Hocico levemente prolongado; boca pequeña, premaxilares no 

protráctiles; dientes fijos, no alargados y sin puntas expandidas o encorvadas, denticulados en 

ambos bordes, menos de 27 dientes en la mandibula superior. Aleta dorsal con X espinas 

seguidas de 24 radios ramificados, continua y no escotada; aletas pélvicas con I espina y 3 o 4 

radios blandos, aleta anal con 111 espinas. Aleta caudal truncada. Escamas pequeñas (Figura 

25). 

Color: Cuerpo a menudo con linaes longitudinales gris-púrpura; aletas dorsal y anal con 3 o 4 

franjas longitudinales azules, aletas pectorales con bordes posteriores blancos. 

Hábitat: Especie marina que se encuentra casi siempre en o alrededor de arrecifes coralinos y 

áreas rocosas, hasta unos 100 m de profundidad; más común en bahlas y lagunas. 

Dieta: Principalmente se alimenta de algas benlónicas. 

Pesca y utilización: Capturado principalmente con trampas, y ocasionalmente con lineas y 

anzuelos: se comercializa en frasco. 

Talla máxima: 65 cm de longitud total, comun hasta 50 cm (es la especie más grande del 

género). 

Ecologia: Los miembros de la familia Acanthuridae son estrictamente tropicales. De hábitos 

marinos, y ocasionalmente incursionan en ambientes mixohalinos. 

AcanthullJs xanthoptellJs Especie estenohalina del componente marino 30 - 40 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para el 

mes de marzo, en ambientes de tipo manglar con conchal 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de dislribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosi" (Estado de Guerrero). 
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FAMILIA SPHYRAENIDAE 

Sphyraena (Rose, 1793) 

Sphyraena Klein, 1778: 464 (nombre genérico no aceptado, debido a su publicación en una 
obra cuya estructura no obedece los cánones de la nomenclatura binomial [cf. Eschmeyer, 
1990: 385]). 
Sphyraena Rose, 1793: 52 (Tipo: Esox sphyraena Linnaeus, 1758). 

1 Aletas pélvicas insertadas en, o ligeramente por detrás de, una linea vertical a través de los 
extremos de las aletas pectorales ................................................................... Sphyraena ensis 

Sphyraena ens;s (Jordan y Gilbert, 1882) 

Nombre común: "Picuda", "Sarracuda" 

Sphyraena ensls Jordan y Gilbert 1882:106 (descr. original; típica: Mazatlán, Sin., Méx.). 
Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 102 (notas; lagunas de Chautengo y Potosi, Gro.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En el Océano Pacifico, desde el Go~o de Califomia hasta Perú. 

localidades mexicanas: lagunas de Chautengo y Potosí, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo muy alargado y subcilindrico. Altura máxima de 7.0 a 9.0 en la longitud 

patrono Cabeza grande, baja y alargada; hocico largo y puntiagudo de 1.9 a 2.2 en la longitud 

cefálica; boca grande y ligeramente oblicua. Mandibula inferior ligeramente sobresaliente, 

provista de un pequeño nódulo sinfisial en el extremo; mandíbulas y huesos palatínos (techo de 

la boca); dientes grandes caniformes y puntiagudos. Aletas dorsales cortas y ampliamente 

separadas, la primera con cinco espinas, situada aproximadamente por encima o ligeramente 

adelante de las aletas pélvicas, la segunda con una espina y 9-10 radios, aproximadamente 

opuesta a la aleta anal. Aletas pectorales más cortas que la cabeza. Línea lateral bien 

desarrollada, casi recta. Escamas cicloidéas, muy pequeñas. de 108 a 116 en una serie 

longitudinal. Aleta caudal bifurcada. 
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Color: Dorso plateado, café-verdoso, vientre plateado. Flancos con unas 20 barras oscuras 

cruzando la línea lateral, estas barras pueden ser tenues. 

Hábitat: Especie de mares tropicales y templados-cálidos, principalmente se encuentra en 

aguas costeras, pero también en alta mar. En sentido vertical se distribuyen desde la superficie 

hasta más de 100 m de profundidad. 

Dieta: Sus poblaciones son voraces y depredadoras, alimentándose de varias especies de 

peces y macroinvertebrados. 

Pesca y utilización: Especie bastante común y de cierta importancia como pescado de 

consumo ya que es un producto de gran demanda, tanto en los E.U.A como en el mercado 

mexicano. Se captura con lineas, anzuelos y con redes de cerco. 

Taita máxima: 60 cm de longitud total. 

Ecotogia: Yáñez-Arancibia "1978" (1980): 102 documentó el primer registro de la penetración 

de Sphyraena ensis hacia las aguas epicontinentales de México. Es probable que pueda 

ubicarse dentro del componente marino estenohalino y, por ello, sea ocacional dentro de 

ambientes mixohalinos; sin embargo, se desconoce todo lo relativo a su ciclo de vida. 

El grupo Sphyraena por lo general es de habitas marinos estrictos, aunque algunas de ellas 

incursionan hacia las localidades estuarino-Iagunares, fundamentalmente cuando las 

condiciones de salinidad oscilan entre 25 y 45 %O. 

Sphyraena ensis Especie estenohalina del componente marino 30-40%0 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 25 - 45 %o para los 

meses de marzo, en el ambiente de tipo arenoso-fangoso. 
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FAMILIA PARALICHTHYDAE 

1 Mandíbula con dientes caninos bien evidentes: mandíbulas superior 48 a 56% de la longitud 
de la cabeza, su extremo posterior situado en, o detrás de, una línea vertical a través del 
borde posterior del ojo inferior ................................................................................. Cyclopsetta 
Mandibula sin dientes caninos evidentes; mandíbula superior 31 a 44% de la longitud de la 
cabeza, su extremo posterior srtuado bajo el ojo inferior o justo por delante de una línea 
vertical a través de su borde posterior. ................................................................. Citharichthys 

Cyclopsetta (Gill, 1889) 

Cyclopsetta Gill, 1889: 601 (Tipo: Hemirhombus fimbriatus Goode y Bean, 1886). 
Azevia Jordan in: Jordan y Goss, 1889: 271 (lipo: Citharichthys panamensis Steindachner, 
1875). 

1 Escamas ctenoides en el lado ocular, cicloides en el lado ciego; 73 a 91 escamas en la línea 
lateral; túbulos de la línea lateral no muy ramificados ........................ Cyclopsetta panamensis 

Cyclopsetta panamensis (Steindachner,1875) 

Nombre común: "Lenguado", "Medío pez", "Huarache" 

Cltharichthys panamensis Steindachner 1875: 62 (descr. original; localidad típica: Panamá). 
Azevia panamensis (Steindachner). Jordan et al., 1895: 503 (notas; estuario y astillero de 
Mazatlán, Sin., México). 
Cyclopsetta panamensis (Steindachner). Castro-Aguirre, 1978: 182 (catálogo; distr.; estuario 
de Mazatlán, Sin.). Mincley et al., 1986: 551 (lista; Sinaloa). 

Referencías: Allen y RObertson, 1998. Castro-Aguirre et al." 1999. FAO, 1995. 

Dístribución Geográfica: Abarca desde la costa soroccidental de Baja California Sur hasta el 

Perú. 

Localidades mexicanas: Estuario de Mazatlán, Sin.; desembocadura del río Balsas, Mich.: 

lagunas Superior, Inferior, Oriental y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Ojos situados en el lado izquierdo de la cabeza. Aijura del cuerpo de 43 a 44% de 

la longitud patrón. Longitud de la cabeza de 25 a 27% de la longitud patrón: mandíbula de 48 a 

50% de la longitud cefálica, su extremo posterior situado en, o detrás de, una línea vertical a 

través del borde posterior del ojo inferior; dientes fijos uniseriados, igualmente desarrollados en 
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los lados de ambas mandíbulas; mandíbula superior con caninos anteriores bien desarrollados; 

dientes de la mandlbula inferior fuertes y muy espaciados, más grandes en los lados; 

branquiespinas cortas, gruesas y con dientes puntiagudos, en numero de 8 a lOen la rama 

inferior del primer arco branquial. Aleta dorsal con 90 a 99 y la anal con 68 a 78 radios; aleta 

pectoral del lado ocular de 54 a 62% de la longitud de la cabeza; base de la aleta pélvica del 

lado ocular situada en la línea media ventral; aleta caudal con 17 radios, de los cuales 11 son 

ramificados. Papila urinaria situada en el lado ciego. Escamas del lado ocular ctenoidéas; linea 

lateral con 73 a 91 escamas, sin arco sobre la aleta pectoral y no prolongada por debajo del ojo 

inferior, túbulos de la línea lateral poco ramificados (Figura 26). 

Color: Lado ocular café pardusco, con manchas más oscuras poco definidas, más nitidas en 

las aletas medianas. Lado ciego más claro, sin manchas evidentes. 

Hábitat Vive sobre fondos blandos, desde estuarios de aguas someras hasta unos 44 m de 

profundidad. Común en algunos estuarios en México. 

Pesca y utilización: Explotado con redes de arrastre por pesquerías artesanales 

(principalmente de subsistencia). utilizado en fresco. 

Talla máxima: Común hasta unos 25cm de longitud total. 

Ecologia: Por los registros que se conocen, se confirma su presencia dentro de las aguas 

epicontinentales mexicanas, aunque en todos los casos se trata de ambientes polihalinos y 

euhalinos, por lo que su incursión a estos sistemas podría considerarse ocasional. A semejanza 

de Cyclopsetta quema, es relativamente más abundante y frecuente en la franja costera sobre 

fondos areno-lodosos, donde fonna parte de la ictiofauna asociada al camarón comercial. Se 

encuentra en áreas euhalinas e hipersalinas (30 - 45.5 %o). 

Cyclopsetta panBmensis Especie estenohalina del componente marino 30 -45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró en salinidad entre los 25 - 45 

%o para el mes de marzo, en el ambiente de tipo arenosos. 
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Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosí" (Estado de Guerrero). 

Citharichthys (Bleeker, 1862) 

Citharichthys Bleeker, 1862: 427 (Tipo: Citharlehthys eayennensis Bleeker, 1862). 

1 De 40 a 43 escamas en la línea lateral; 12 a 14 branquiespinas en la rama inferior del primer 
arco branquial; long~ud cefálica de 3.3 a 3.6 veces en la patrón .............. Citharlehthys gi/berti 

Citharichthys gilberti (Jenkins y Evermann, 1889) 

Nombre común: "Lenguado", Medio Pez", Huarache" 

Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann, 1889: 157 (descr. original; localidad tipica: 
Guaymas, Méx.). Jordan et al., 1895: 503 (notas; Astillero de Mazatlán y río Presidio, Sin.; C. 
sumiehrasti, sinónimo de C. gi/bertl). Jorclan y Evermann, 1898: 2686 (descr.; de Guaymas a 
Panamá; río Presidio, Mazatlán, Sin.; río Zanatenco, Chis.). Regan, 1906-08: 2 (descr.; rels.; 
notas; de Guaymas a Ecuador, penetra a los ríos). Eigenmann, 1910: 482 (catálogo; de 
Guaymas a Panamá; entra a los ríos). Osbum y Nichols, 1916: 180 (notas; San José del Cabo, 
BCS). Meek y Hildebrand, 1928: 987 (descr.; del Go~o de Cal~omia a Panamá; entra a los ríos). 
Jordan, Evermann y Ciar!<, 1930: 219 (catálogo; rio Zanatenco, Chis., Méx.). Norman, 1934: 152 
(refs.; descr.; desde Baja Cal~omia a Perú; entra a los rlos; rlo Mascota, Jal., Méx.). Fowler, 
1944: 494 Oista; río ;Mascota, Méx.). Gunter, 1942: 311 (lista; evidencia de eurihalinidad). 
Hildebrand, 1945: 468 (descr.; desde Baja Cal~omia al norte de Perú). Álvarez, 1950: 107 
(claves; costa del Pacífico, entre Guaymas, Son., y Ecuador). Gunter, 1956: 351 (lista; evidencia 
de eurihalinidad). Ricker, 1959: 13 (río Papagayo, Gro., Méx.). Álvarez y Cortés, 1962: 135 
(claves; costas y rlos de Michoacán, Méx.). Chirichigno, 1963: 71 (notas; desde Baja Cal~omia 
a Perú). Miller, 1966: 800 (lista; desde la laguna Sta. Maria, BC, y Guaymas, Son., Méx., a 
Perú; entra a los ríos). Álvarez, 1970: 156 (clave; costa del PaCífico). Castro-Aguirre et al., 1970: 
164 (notas; del Go~o de California a Perú; penetra a los ríos). Castro-Aguirre el al., 1977: 161 
(lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Castro-Aguirre, 1978: 164 (catálogo; distr; 
localidades continentales en México). Warburton, 1978: 501 (lista; lagunas Huizache
Caimanero, Sin.). Chávez, 1979; 43 (lista; laguna Oriental, Oax.). Yáñez-Arancibia, "1978" 
(1980): 112 (notas; lagunas de Apozahualco, Nuxco; Chautengo, Potosi y Cuajo, Gro.). Álvarez
Rubio el al., 1986:195 (lista; laguna Agua Brava, Nay.): Minckley el al., 1986: 551 (lista; 
Sinaloa). Lozana-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 232 (lista; Chiapas, Méx). 
Cytharichthys [sieJ gilberti Jinkins y Evermann. Amezcua-Linares; 1977: 10 (lista; lagunas 
Huizache y Caimanero, Sin.). 
Citharichthys sumichrasU Jordan y Goss, 1889: 276 (descr.; original; localidad típica: río 
Zanatenco, Chiapas, Méx.). 
[nonJ Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann. Lozano-Vilano el al., 1993: 591 (lista; laguna 
de Sontecomapan, Ver.) [probablemente = Cytharlehlhys spi/opterus Günther, 1862J. 
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Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Desde la costa noroccidental de Baja Cal~omia Sur y Go~o de 

California hasta Perú. 

Localidades mexicanas: Laguna de Santa Maria, estero de Mulegé y arroyo de San José del 

Cabo, BCS; rio Presidio, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; rio Mascota, Jal.; rio Papagayo, Gro.; 

estuario del rio Balsas, Mich.; rio lanatenco, Chis., lagunas Huizache-Caimanero, Sin.; lagunas 

de Nuxco, Apozahualco, Chautengo, Potosí y Cuajo, Gro.; lagunas Superior, Inferior y 

Occidental, Oax.; río lanatenco y Mar Muerto, Chias. 

Diagnosis: Ojo situado en el lado izquierdo de la cabeza. Altura del cuerpo 43 a 53 de la 

longitud estándar. Longitud de la cabeza 26 a 30% de la longitud estándar; mandíbula superior 

37 a 44% de la longitud de la cabeza, su extremo posterior situado bajo el centro del ojo inferior 

o justo por delante de una vertical a través de su borde posterior, dientes fijos uniseriados en 

ambas mandíbulas, igualmente desarrollados a ambos lados, nunca canin~orrnes, 

brnquioespinas cortas, esbeijas, en número de 12 a 15 en la rama inferior del primer arco 

branquial. Aleta dorsal con 77 a 86 y la anal con 57 a 68 radios; aleta pectoral del lado ocular 43 

a 59% de la longitud de la cabeza; base de la aleta pélvica del lado ocular situada en la linea 

media ventral; aleta caudal con 17 radios, de los cuales 11 son ramificados: Papila urinaria 

situada en el lado ciego. Linea lateral con 40 a 50 escamas, sin arco evidente sobre la aleta 

pectoral y no prolongada por debajo del ojo inferior. 

Color: Lado ocular café pardo, con grandes manchas oscuraS poco definidas; aleta dorsal y 

anal con grandes marcas oscuras: Lado ciego más oscuro, sin manchas evidentes. 

Hábitat: Muy común en estuarios, sobre fondos fangosos y arenosos hasta unos 36 m de 

profundidad. Asciende las bocas de ríos hasta llegar a aguas dulces 

Dieta: Se alimenta de pequeños peces y macro-invertebrados bentónicos. Los estuarios 

representan áreas de crecimiento para esta especie. 
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Pesca y utilización: Explotado a nivel local por pesquerías de arrastre, especialmente 

camaronereas. Utilizado en frascos y congelado. 

Talla máxima: 27 cm de longitud total; común hasta unos 20 cm. 

Ecologia: Esta especie pertenece al componente marino eurihalino, aunque es mucho más 

frecuente en ambientes oligohalinos y limnéticos que en el medio marino; sin embargo; también 

forma parte de la icliofauna asociada al camarón que se captura en la zona nerítica adyacentey 

en profundidades no mayores de 30m. 

C. gi/berti, especie eurihalina ya que se ha registrado desde ambientes Iimnéticos hasta más de 

45.5 %O. Se considera como especie gemela de C. spi/opterus. 

Citharichlhys gi/berti Especie eurihalina del componente marino o -45.5+ %o 

En el sistema lagunar-costero 'Potosi", esta especie se encontró entre los 29 - 36 %o para el 

mes de diciembre, en el ambiente de tipo arenoso. 

Observaciones: El registro de Lozano-Vilano el al., (1993) es erróneo, ya que Cilharichlhys 

gi/berti no existe en el Atlántico occidental. 

138 



Catalogo sistemático de la ictiofauna del sistema lagunar-costero "Potosi" Guerrero. México 

FAMILIA ACHIRIDAE 

1 Cuerpo con escamas. Cavidades branquiales intercomunicadas entre sí por un orificio 
situado en la parte supraposterior (visible sólo sí se levanta el opérculo). aletas pectoral muy 
reducida; con dos radios o, a veces, falta por completo ............................................... . Achirus 

Achírus (Lacepéde, 1802) 

Achírus Lacepéde, 1802: 658 (Tipo: Pleuroneeles aehirus Linnaeus, 1758; [er. Jordan, 1971: 65 
y 1923: 5; Eschmeyer, 1990: 13]). 
Baíostoma Bean in: Goode y Bean, 1882a: 413 (Tipo: Baiosloma braehiale Bean in: Goode y 
Bean; 1882 [= Pleuroneeles linealus Linnaeus, 1758]). 
Baiostoma Jordan y Gilbert, 1883: 965 (corrección ortográfica). 

1 Foramen interbranquial presente. Cuerpo de coloración uniforme, o con manchas irregulares 
oscuras, o bien, con líneas transversales estrechas; generalmente menos de 82 escamas 
en la linea lateral. Menos de 56 radios dorsales: menos de 77 escamas en la linea 
lateral ...................................................................................... Achirus mazatlanus 

Achírus mazatlanus (Steindachner, 1869) 

Nombre común: "Lenguado", "Medio pez". "Huarache" 

Solea mazatlanus Steindachner, 1869b: 23 (deser. original; localidad típica: Mazatlán, México). 
Achirus mazatlanus (Steindachner). Everrnan y Jenkins, 1891: 164 (notas; Guaymas). Jordan 
y Everrnan, 1895: 507 (costa del Pacífico tropical). Jordan el al., 1865: 505 (notas; río Presidio, 
Sin.). Jordan y Everrnan, 1898: 2698 (descr.; costa occidental de México; río Presidio, Sin.). 
Regan, 1906-08: 3 (refs.; notas; costa del Pacífico mexicano). Meek, 1904: 235 (refs.; descr.; 
amoyos de México, que desembocan en el Océano Pacífico). Jordan, Everrnan y Clark, 1930: 
230 (catálogo; costas del Pacífico de América tropical). Hiyama y Kumada, 1940: 64 (descr; 
costa occidental de México). Gunter, 1942: 311 (lista; evidencia de eurihalinidad). Fowler, 1944: 
495 (lista, Mazatlán, Méx.). Álvarez, 1950: 108 (clave; ríos que desembocan en el Pacífico 
mexicano). Berdegué, 1956: 308 (notas; descr.; desde Baja Cal~omia a Panamá). Gunter, 1956: 
351 (lista; evidencia de eurhihalinidad). Álvarez y Cortés, 1962: 136 (clave; probable precencia 
en los rlos costeros de Michoacán, Méx.). Chirichigno, 1963: 75 (notas; desde Baja CalITomia a 
Perú). Miller, 1966: 800 (lista desde Sonora, Méx., a Perú; ocasional en agua dulce, pero 
frecuente en lagunas salobres). Álvarez, 1970: 156 (clave; penetra a los riós costeros de la 
vertiente del Pacfflco). Castro-Aguirre el al., 1970: 165 (notas; penetra a las aguas dulces y 
estuarios). Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Castro
Aguirre el al., 1977: 10 (lista; lagunas Huizache-Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1977: 
161 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax). Castro-Aguirre, 1978: 187 (catálogo; distr.; 
localidades continentales de México). Warburton, 1978: 501 (lista; lagunas Huizache
Caimanero, Sin.). Chávez, 1979: 43 (lista Oriental, Oax.). Yáñez-Arancibia, "1979' (1980): 115 
(lista; lagunas de Apozahualco, Chautengo, Tecomale, Tres Palos, Coyuca, Nuxco y Potosí, 
Gro.). Álvarez-Rubio el al., 1986: 195 (lista; laguna Agua Brava, Nay.). Minckley el al., 1986: 
552 (Iísta; Go~o de CalITomia). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 1987: 232 (lista; Chiapas, 
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Méx.). 
Achirus panamensis (Seteindachner). Hiyama y Kumada, 1940: 64 (descr.) [non] Solea 
panamensis Steindachner, 1876 [= Solea fonsecensis Günther, 1862]. 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. De la Cruz, 1997. FAO, 

1995. Yáñez-Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: En el Pacifico se encuentra desde Baja Califomia y Go~o de 

Califomia hasta Perú. 

Localidades mexicanas: Rio Mulegé y estero de San José, BCS, rio Presidio y lagunas 

Huizache-Caimanero, Sin.; Laguna Agua Brava y Mexcaltitán, Nay; rio Mascota, Jal.; laguna de 

Cuyutlán, Col.; estero del rio Balsas, Mich.; río Papagayo y lagunas Apozahualco, Chautengo, 

Tecomate, Tres Palos, Coyuca, Nuxco y Potosi, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Oriental y 

Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo atto, ovalado, casi circular muy comprimido. Cabeza corta de 3.1 a 3.5 en 

longitud patrón; hocico redondeado de 2.9 a 3.6 en la longitud cefálica; con ambos ojos en el 

lado derecho, el superior delante del inferior, de 6.0 a 7.5 en la cabeza; interorMal igualo poco 

menor que la mrtad del ojo; maxilar sobrepasa ligeramente el margen anterior de la pupila, 2.7 a 

3.2 en la cabeza. Boca pequeña más o menos arqueada y asimétrica, subterminal; dientes 

pequeños, viliformes, mejor desarrollados en el lado ciego. Borde posterior del preopérculo 

representado por un surco superficial. Anura máxima de 1.4 a 1.6 en la longitud patrón. Aletas 

sin espinas. Aleta pélvica del lado ocular de base larga, fusionada con la anal. Presenta de 55-

60 radios en la aleta dorsal y de 41-47 radios en la aleta anal. La dorsal se extiende hacia 

delante sobre la cabeza. Escamas en una serie longitudinal de 54 a 61. Branquiespinas 

rudimentarias de 8 a 9. línea lateral casi recta, escamas fuertemente ctonideas, pilosas. 

Pectorales con el rayo más largo de 3.3 a 4.4 en la longitud cefálica, la del lado ciego 

desaparece, la del lado aculado con una espinita débil, 3 a 6 rayos. La dorsal se origina sobre el 

hocico; caudal redondeada (Figura 27). 

Color: Cuerpo pardo oscuro uniforme, con 8 a 9 lineas delgadas y oscuras transversales 

mucho más notorias en los juveniles. Aletas oscuras y la dorsal y la anal con algunas manchas. 
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Hábitat: Una especie común en aguas costeras a menos de 20 m de profundidad; penetra en 

las lagunas costeras y en aguas dulces. Penetra en los ríos y vertientes del Pacífico mexicano 

puesto que sus hábitos la llevan a invadir ambientes costeros superiores siendo común 

encontrarlo en los estuarios, siendo una especie común en los fondos arenosos y/o fangosos en 

ambientes de manglar. 

Dieta: Sus hábitos alimenticios son preferentemente carnívoros, alimentándose de crustáceos, 

pequeños peces y poliquetos. Ocasionalmente se alimentan de detritus. 

Ecología: Miller (1966), cita que ocasionalmente individuos de esta especie se localizan en 

agua dulce; sin embargo; se ha comprobado que gran parte de su vida transcurre en ese medio, 

desconociéndose el momento y talla en que se dirige hacia la zona nerítica adyacente, 

suponiéndose que presenta movimientos de entrada y salida independientes de los parámetros 

ambientales. Por ello es probable que su incursión hacia las localidades estuarino-Iagunares se 

relacione fundamentalmente con sus hábitos alimenticios. Es abundante tanto en ambientes 

mixohalinos, como en los fondos donde se practica la pesca de camarón. A pesar de lo anterior 

su ciclo de vida no se ha estudiado. En la plataforma intema se ha registrado hasta 40 m como 

profundidad máxima y casi siempre en las cercanías de la desembocadura de ríos y lagunas 

costeras. 

Achirus mazatlanus Especie eurihalina del componente marino 0- 45.5 %o 

En el sistema lagunar-costero ·Potosí", esta especie se encontro entre los 5 - 9 %o para el mes 

de junio, en ambientes de tipo arenoso y manglar con conchal. 
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FAMILIA TETRAODONTIDAE 

1 Dos orificios nasales a cada lado, al nivel de la superficie del hocico o sobre una papila 
hueca. Orificios nasales situados en una gruesa papila; coloración por lo general gris 
dorsalmente, con manchas Franjas transversales u otras marcas. Papilas nasales con un 
par de aberturas pequeñas, los órganos o~atorios no visible ................................ Sphoeroides 

Sphoeroides (Lacepédes, 1798) 

Sphoeroides Anónimo (Lacepédes), 1798: 676 (Tipo Telrodon spengleri Bloch, 1782). 
Les Sphéroides Lacepédes, 1800: 22 (Tipo: Le Sphéroide tuberculé lacepéde, 1798 [= Treledon 
spengleri Bloch, 1782]) [ no binomial]. 
Spheroides Duméri, 1806: 342 (Tipo: Telraodon spengleri Bloch, 1782). 

1 Borde posterior de la aleta caudal redondeado o truncado; hocico más largo, comprendido 
de 1, 9 a 2, 5 veces en la longitud de cabeza .. Centro del dorso sin solapas; espacio 
interorbitario óseo cóncavo a convexo, comprendido 3, 5 veces o menos en la longitud del 
hocico. Dorso y vientre con espinulas (a menudo no sobresalientes). Sin espinulas en el 
pedúnculo caudal y en el hocico por delante de los orificios nasales; numerosas manchas 
oscuras en los flancos que generalmente se extienden al dorso. Distancia desde el extremo 
superior de la abertura branquial hasta el borde posterior del ojo menor que la longitud del 
hocico por medio diámetro ocular; diseño concéntrico en el dorso no alargado, con una linea 
transversal abrupta por delante de la mancha central.. ........................ Sphoeroides annulalus 

Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842) 

Nombre común: "Botete", "Tambor", 'Pez globo' 

Tetrodon annulatus Jenyns 1842: 153 (descr. original; localidad típica: isla Chatham, 
archipiélago de las Galápagos). 
Sphoeroides annulatus (Jenyns). Ricker, 1959: 14 (lista; lagunas al norte de Perú e islas 
Galapágos; entra a los rios). Castro-Aguirre el al., 1970: 168 (notas; penetra a los estuarios y 
los rios del Pacifico americano). Amezcua-Linares, 1977: 10 (lista; lagunas Huizache
Caimanero, Sin.). Castro-Aguirre el al., 1977: 161 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). 
Castro-Aguirre, 1978: 191 (catálogo; distr.; varias localidades continentales de México). Chávez, 
1979: 43 (lista; laguna Oriental, Oax.). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 119 (notas; lagunas 
Chautengo, Nuxco, Potosi, Gro.). Alvarez-Rubio el al., 1986: 105 (lista; laguna Agua Brava, 
Nay.). Minckey el al., 1986: 552 (lista; río Colorado, Son.). Lozano-Vilano y Contreras-Balderas, 
1987: 232 (lista; Chiapas, Méx.). 

Referencias: Allen y Robertson, 1998. Castro-Aguirre el al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 
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Distribución Geográfica: Se distribuye en ambas costas de América. En el Océano Pacífico, 

desde San Diego, California hasta el Perú, incluyendo las islas Galápagos. En el Atlántico 

desde Nueva Jersey hasta Brasil y Antillas, inclusive la parte sur y suroeste del Go~o de 

México. 

Localidades mexicanas: Río Colorado y estero Algodones, Son.; lagunas Huizache

Caimanero, Sin.; laguna Agua Brava, Nay.; laguna adyacente a la Bahía de Chamela, Jal.; 

lagunas Chautengo, Nuxco y Potosi, Gro.; río Tehuantepec y lagunas Superior, Inferior, Oriental 

y Occidental, Oax.; Mar Muerto, Chis. 

Diagnosis: Cuerpo alargado, grueso, robusto y subcilindrico. Altura máxima de 3.4 a 4.0 en la 

longitud patrón. Cabeza larga, grande y obtusa de 2.7 a 3.0 en la longitud patrón; hocico 

moderadamente romo de 2.0 a 2.5 en la longitud cefálica; ojos ubicados en posición alta, 

pequeños de 5.0 a 7.0 en la cabeza; interorbttal ancho y plano de 2.5 a 3.0 en la cabeza. Sin 

espinas evidentes sobre el hocico, si las hay son apenas perceptibles, tampoco se presentan 

por detrás de las aletas dorsal y anal, ni en los nancos. Dorso y vientre con espínulas (a 

menudo no sobresalientes). Mandíbulas transformadas en un pico constituido por 4 dientes 

grandes y fuertes, 2 en cada mandfbula; aberturas branquiales sin opérculos o solapas 

dénnicas, apareCiendo como simples hendiduras por delante de las aletas pectorales. 

Branquiespinas, 8 sobre la rama inferior del primer arco. Piel sin escamas típicas. Línea lateral 

indefinida. Presenta dos orificios nasales a cada lado, ubicados sobre una gruesa papila hueca. 

Aletas sin espinas. Aleta dorsal con 7-8 radios blandos; aleta anal con 6-8 radios; aletas 

pectorales con 16 radios; Aletas pélvicas ausentes. Aleta caudal truncada o redondeada. Aleta 

dorsal implantada muy atrás, rayos altos; anal ubicada por debajo de la dorsal y de menor 

tamaño; pectorales muy anchas de 2.1 a 2.3 en la longitud cefálica; caudal ligeramente 

convexa. Vértebras de 18 a 19 (Figura 28). 

Color: Dorso pardo-grisáceo con reticulaciones o líneas que encierran áreas elípticas o 

circulares y ocupan una posición longitudinal, una elipse pequeña, central y encenrada en una 

más grande; con una linea transversal abrupta por delante de dicha elipse. Vientre pálido. 

Presenta pequeñas puntuaciones o manchas oscuras en los flancos que generalmente se 

extienden al dorso, excepto en el vientre. 
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Hábitat: Son habitantes de mares tropicales y templados, siendo más comunes en aguas 

costeras someras. Penetran en los estuarios y a veces se congregan en grupos numerosos 

frente a la desembocadura de los ríos. Dichos estuarios los utilizan como áreas de crianza para 

completar su desarrollo. 

Dieta: Sus hábitos son preferentemente camivoros ya que se alimenta de moluscos, crustáceos 

y peces, pero incluyen también detritus en su dieta. 

Ecotogía: En lo relacionado con sus hábitos preferenciales, los individuos de Sphoeroides 

annulatus presentan un comportamiento similar a aquellos de la especie de S. testudineus, es 

decir, se congregan en la cercania de la desmbocadura de ríos e incursionan hasta donde la 

influencia quimica del mar es minima. Su estancia dentro de las lagunas costeras parece que se 

encuentra en relación con la edad y la talla. Los ejemplares jóvenes permanecen en los 

sistemas mixohalinos durante cierto tiempo y después emigran hacia la zona nerítica 

adyacente, sobre todo en fondos con lodo y arena, aunque pueden volver a penetrar hacia las 

áreas estuarino-Iagunares, por lo que podria clasificarse dentro del componente marino 

eurihalino 

Sphoeroides annulatus Especie del componente marino, se puede encontrar en O - 45.5 + %o 

localidades con ambientes eurihalina y limnéticos 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 5 - 9 %o para el mes 

de junio, en ambientes de tipo arenoso-fangoso y manglar con canchal. 
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FAMILIA DIODONTIDAE 

1 Espinas móviles, largas y muy punzantes ..... ...................................... . .......... .Diodon 

Diodon (Linnaeus, 1758) 

Diodon Linnaeus, 1758: 334 (Tipo: Diodon hystrix Linneaus, 1758). 

1 Espinas dérmicas moderadas, proporcionalmente más cortas en los adultos. D 12-15; A 13-
15: Branquiespinas rudimentarias 6 sobre la rama inferior del primer arco. Aletas dorsal y 
anal similares colocadas posteriormente, la dorsal colocada un poco más adelante que la 
anal; caudal redondeada ligeramente más grande que las pectorales 
amplias .............................................................................................. ................ Diodon hystrix 

Diodon hystrix (Linnaeus, 1758) 

Nombre comun: "Pez erizo", "Pez puercoespín", "Pez globo" 

Diodon hys/rix Linnaeus, 1758: 335 (descr. original; localidad típica; India). Castro-Aguirre, 
1978: 192 (catálogo; distr.; Tuxpan, Tampamachoco, Ver.). Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia, 
1979: 140 (lista; laguna de Términos, Cam.). Yáñez-Arancibia, "1978" (1980): 120 (notas; 
lagunas de Chautengo, Nuxco y Cuajo, Gro.). Yáñez-Arancibia et al., 1980: 471 (lista; laguna de 
Términos, Camp.). Lozana-Vilano et al., 1993: 592 (lista; Tuxpan y laguna de Tampamachoco, 
Ver.). 

Referencias: Al/en y Robertson, 1998. Castro-Aguirre et al., 1999. FAO, 1995. Yáñez

Arancibia, 1978. 

Distribución Geográfica: Cosmopolita de mares tropicales y subtropicales. 

Localidades mexicanas: Sistema Tuxpan-Tampamachoco, Ver.; laguna de Términos, Camp.; 

lagunas de Chautengo, Nuxco, Cuajo, Gro. 

Diagnosis: Cuerpo robusto, generalmente tan amplio como profundo. Cabeza deprimida, 

mucho más amplia que deprimida, 2.2 a 2.4 en la longitud patrón; hocico corto 2.8 a 2.3 en la 

longitud cefélica; ojos 2.8 a 3.5 en la cabeza; interorbital muy amplio, suavemente cóncavo 1.4 

a 1.5 en la longitud cefálica: boca grande, labios delgados; espinas dérmicas moderadas, 

proporcionalmente más cortas en los adultos. Altura máxima 3.2 a 3.0 en la longitud patrón. D 

12-15; A 13-15: Branquiespinas rudimentarias 6 sobre la rama inferior del primer arco. 
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Vértebras 20, aletas dorsal y anal similares colocadas posteriormente, la dorsal colocada un 

poco más adelante que la anal; caudal redondeada ligeramente más grande que las pectorales 

amplias, suavemente truncadas con el lóbulo superior más grande 1.6 a 2.3 en la longitud 

cefálica (Figura 29). 

Color: Dorso oliváceo, vientre pálido. El dorso anterior, el hocico y las aletas con manchas más 

oscuras redondeadas. Una barra oscura cruzando debajo de las pectorales. A veces se 

presentan reticulaciones oscuras y claras entre las espinas dénnicas del dorso y los flancos. 

Aletas amarillentas. 

Hábitat: Demersal a pelágico en aguas marinas, desde la costa hasta unos 100 m de 

profundidad. 

Talla máxima: Hasta unos 65 cm de longitud. 

Ecologla: La presencia de estos individuos de esta especie dentro de las aguas continentales 

es ocasional y, aparentemente, sólo cuando las condiciones son de tipo euhalino e hipersalino. 

En las lagunas costeras con bocas efímeras del estado de Guerrero, su incursión es incidental, 

según lo indicó Yáñez-Arancibia "1978" (1978). Desde el punto de vista de su ubicación en este 

tipo de ambientes, podria incluirse dentro del componente marino estenohalino. 

Diodon hystrix Especie estenohalina del componente marino 35.5 - 37.8 %o 

En el sistema lagunar-costero "Potosi", esta especie se encontró entre los 29 - 36 %o para el 

mes de diciembre, en el ambiente de tipo manglar con concha!. 

Observaciones: Al parecer con este registro se amplio su área de distribución, ya que por vez 

primera se cita en el sistema lagunar-costero "Potosi" (Estado de Guerrero). 
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LISTADO TAXONÓMICO DE LA ICTIOFAUNA 

lisiado taxonómico que agrupa a las especies colecladas a lo largo de un ciclo anual en el 

sistema lagunar-costero "Potosi". Ordenamiento filogenético. utilizando para ello la clasificación 

de Nelson (1994). 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Orden Elopiforrnes 
Familia Elopidae 

Género E/ops 
E. affinis 

Orden Albuliforrnes 
Suborden Albuloidei 
Familia Albulidae 

Subfamilia Albulinae 
Género A/bu/a 

A. vu/pes 

Orden Clupeiformes 
Suborden Clupeoidei 
Familia Engraulidae 

Subfamilia Engraulinae 
Género Anchovia 

A. macro/epido/a 
Género Anchoa 

A naso 
Familia Clupleidae 

Subfamilia Clupeinae 
Género Opislhonema 

O. liberlale 
Género Lite 

L. s/olifera 
Género Dorosoma 

D. smilhi 

Orden Gonomynchiforrnes 
Suborden Chanoidei 
Familia Chanidae 

Género Chanos 
C. chanos 

Orden Aulopiformes 
Suborden Alepisauroidei 
Familia Synodontidae 

Subfamilia Synodontinae 
Género Synodus 

S. sciloliceps 
Orden Mugiliforrnes 

Familia Mugilidae 
Género Mugil 

M. cephatus 
M. curema 

Orden Beloniforrnes 
Suborden Belonidae 
Familia Hemiramphidae. 

Género Hyporflamphus 
H. unifasciatus 

Orden Perciformes 
Suborden Percoidei 
Familia Centropomidae 

Subfamilia Centropominae 
Género Centropomus 

C. nigrescens 
C. robalilo 

Familia Nematistiidae 
Género Nematistius 

N. pecloratis 
Familia Carangidae 

Género Se/ar 
S. crumenophtalmus 

Género O/igoplites 
o. saurus 
O. refu/gens 

Género Trachyno/us 
T. rflodophus 

Género Chloroscombrus 
C. orqueta 

Género Se/ene 
S. brevoort; 
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Género Hemicaranx 
H. zelotes 

Género Caranx 
C. caninus 
C. sexfasciatus 

Familia Lutjanidae 
Subfamilia Lutjaninae 

Género Lutjanus 
L. novemfasciatus 
L. argentiventris 

Familia Gerreidae 
Género Gerres 

G. cinereus 
Género Eucinostomus 

E. currani 
Género Diapterus 

D. aureolus 
D. peruvianus 

Género Eugerres axillaris 
Familia Haemulidae 

Subfamilia Haemulinae 
Género Haemulopsis 

H. axillaris 
H. Jeuciscus 

Género Pomadasys 
P. branicki 

Familia Polynemidae 
Género Polydactylus 

P. approximans 
Familia Scianidae 

Género Larimus 
L. acclivis 

Familia Chaelodontidae 
Género Chaetodon 

C. humeralis 
Suborden Labroidei 
Familia Pomacentridae 

Subfamilia Pomacentrinae 
Género Abudefduf 

A. troschefi 
Suborden Gobioidei 
Familia Eleotridae 

Subfamilia Eleotrinae 
Género Dormitator 

D. latifrons 
Familia Gobiidae 

Subfamilia Gobionellinae 
Género Gobionelfus 

G. microdon 

Homero Rodriguez Prieto 

Suborden Acanlhuroidei 
Familia Acanthuridae 

Subfamilia Acanlhurinae 
Género Acanlhurus 

A. xanthopterus 
Suborden Scombroidei 
Familia Sphyraenidae 

Género Sphyraena 
S. ensis 

Orden Pleuronectiformes 
Suborden Pleuronectoidei 
Familia Paralichlhydae 

Género Cyclopselta 
C. panamensis 

Género Citharichthys 
C. gilberli 

Familia Achiridae 
Género Achirus 

A. mazatfanus 

Orden Telraodonl~ormes 
SubordenTetraodontoidei 
Familia Tetraodonlidae 

Subfamilia Telraodontinae 
Género Sphoeroides 

S. annulalus 
Familia Diodontidae 

Género Diodon 
D. hystrix 
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DISCUSiÓN 

Aunque existen numerosas investigaciones acerca de la descripción taxonómica y de 

distribución geográfica de la ictiofauna en nuestro país, se considera que este trabajo es 

importante en el ámbito de la ictiología por las siguientes razones: a) por haberse desarrollado a 

escala regional y estatal, ya que específicamente el catálogo describe a las especies de una 

zona que no había sido estudiada recientemente por investigadores nacionales ni extranjeros; 

b) la forma de muestreo ha considerado las escalas de espacio y tiempo, es decir las colectas 

se efectuaron trimestralmente a lo largo de un ciclo anual y, tomando en cuenta a los Merentes 

ambientes, fundamentalmente sedimentol6gicos, que constituyen al ecosistema lagunar-costero 

y; e) se ha contribuido al registro de ampliación de la distribución de varias especies. 

La mayoría de las 26 familias son anfiamericanas, lo cual probablemente refleje el intercambio 

faunístico prevaleciente durante el Terciario, cuando se supone que hubo la presencia de una 

conexión entre el Pacífico y el Atlántico, donde actualmente se encuentra el istmo panameño 

(Ekman, 1953). Conexión que al parecer se prolongó hasta principios del Cenozoico, finales del 

Plioceno y principios del Pleistoceno, cuando de acuerdo con la evidencia presentada por 

Simpson (1950), el istmo de Panamá realizó su última emergencia, estableciéndose así la 

denominada "barrera centroamericana-, la cual sin duda, ha tenido una relación importante 

sobre la velocidad evolutiva y grado de variabilidad de las especies ícticas. 

La distribución geográfica de las especies ícticas ocupa principalmente desde California hasta el 

Perú, comprendiendo a las provincias panámica y mexicana dentro de la zona intertropical del 

Pacífico oriental. 

De los 40 géneros registrados en este trabajo, son considerados típicos del Pacífico oriental a 

los géneros: Chanos y Nemafistius, ninguno compartido con el Atlántico occidental. En 

resumen, 20 géneros son anfiamericanos, por lo que el grado de separación faunística podría 

considerarse como relativamente bajo. 

Sin embargo, en el nivel especifico, el grado de diferenciación es muy notable; asi, de las 47 

especies incluidas en este estudio, solo 3 (6.38%) son anfiamericanas: Hyporhamphus 

unifasciatus, Oligoplites saurus y Gerres cinereus. Esto podría interpretarse como el reflejo del 

grado de efectividad de la -barrera centroamericana- en el aislamiento de los conjuntos 
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icliofaunisticos de ambos litorales. En este sentido, Briggs (1967) encontró cifras similares. Del 

número total de especies, 34 (72.34%) son exclusivas del Pacifico oriental y 1 (2.12%) al 

Atlántico occidental, ninguna especie es anfiatlánticas, es decir se comparten con los litorales 

del Atlántico oriental, e incluso la costa occidental de África y el mar Mediterráneo. Solo 3 

(6.38%) especies son anfipacificas, es decir comunes a ambos lados del Pacifico e 

Indo pacifico. Las 4 especies cosmopolitas y circumtropicales representan (8.51 %). Ninguna 

especie se adjudica a las seis formas ártico-boreales. Una sola especie es anfiamericana y 

anfiatlántica, lo cual representa el (2.12%). Ninguna especie es exclusiva del altiplano 

mexicano, mientras que 1 (2.12%) es del trópico y subtrópico, del ambiente limnético (Apéndice 

1), (Castro-Aguirre et al., 1999) 

De los aspeclos generales de la ictiofauna del sistema lagunar-costero 'Potosi" se desprenden 

diversos puntos en tomo a cuestiones tanto de tipo ecológico como de requerimientos 

biológicos, fundamentales en la ubicación ecótica de las diferentes poblaciones especificas que 

forman parte de las comunidades iclicas y que habitan temporal, ocasional, ciclica o 

permanentemente los sistemas mixohalinos. En este sentido, la clasificación ecológica aplicada 

a este contexto es la propuesta por Chávez (1972). 

Respeclo a las especies colectadas, se deteclaron que tres de ellas pertenecen al conjunto 

permanente estuarino-Iagunar (ver apéndice 1, 1A) Y son: Lile stolifera, DOtmitator latifrons y 

Gobionellus microdon. 

Mientras que en el conjunto marino eurihalino (ver apéndice 1, 2A), han sido detectadas 19 

especies incluidas en 11 familias, como sigue: Gerreidae con cinco especies, Centropomidae, 

Carangidae, Mugilidae, con dos especies cada una; mientras que las familias Achiridae, 

Elopidae, Engraulidae, Haemulidae, Hemiramphidae, Lutjanidae, Paralichthydae y 

Tetraodontidae, con una especie cada una. 

En el componente marino estenohalino (ver apéndice 1, 28), han sido determinadas 24 

especies incluidas en 17 familias, las cuales son: Carangidae con siete especies, Haemulidae 

con dos especies, Acanthuridae, Albulidae, Chaetodontidae, Chanidae, Clupeidae, Diodontidae, 

Engraulidae, Lutjanidae, Nematistiidae, Polynemidae, Pomacentridae, Paralichthydae, 

Scianidae, Sphyraenidae y Synodontidae con una especie cada una. 

150 



Catálogo sistemático de la ictiofauna del sistema lagunar-costero "Potosi" Guerrero, México 

Del componente vicario, es decir aquellas especies de origen marino que actualmente se 

encuentran restringidas al agua dulce, se tiene a la especie Dorosoma smithi (Apéndice 1, 3A). 

El gran número de especies, tanto del componente marino eurihalino como del componente 

estenohalino, que incursionan hacia el ambiente lagunar-costero, podría explicarse con base en 

la casi nula riqueza especifica que prevalece en la icliofauna dulceacuicola de dicho ambiente, 

por lo que es fácilmente observable que individuos de las especies señaladas y en diversas 

fases de su vida, tienden a ocupar tal "vacío ecológicon
• 

En el sistema lagunar-costero, se encontró a la especie Dorosoma smithi de agua dulce, y a un 

gran número de especies marinas eurihalinas y estenohalinas. En este sentido, pOdría decirse 

que las especies pertenecientes a ecosistemas muy desarrollados y complejos (en este caso 

serian las marinas) tienden a invadir ecosistemas ecológicamente menos complejos Briggs 

(1967) y por ende con una riqueza especifica numérica relativamente casi nula (en este caso 

estarían las comunidades ícticas dulceacuícolas costera, que en el sistema lagunar-costero 

·Potosi" están conformadas por un número casi nulo de especies). 

Respecto a la composición de las 26 familias (Gráfico 1), se tiene que la mejor representada en 

el sistema lagunar-costero ·Potosí" es la familia Carangidae con siete géneros presentes 

(17.5%), seguida por la familia Gerreidae con cuatro géneros (10%), Clupeidae con tres 

géneros (7.5%), posteriormente se colocan; Engraulidae, Haemulidae y Paralichthydae con dos 

géneros cada familia (5% por familia), finalmente a las familias menos diversas como 

Acanthuridae, Achiridae, Albulidae, Centropomidae, Chaetodontidae, Chanidae, Diodontidae, 

Eleotridae, Elopidae, Gobiidae, Hemiramphidae, Lutjanidae, Mugilidae, Nematiatiidae, 

Polynemidae, Pomacentridae, Scianidae, Sphyraenidae, Synodontidae y Tetraodontidae con un 

género cada una (2.5% por familia). 
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Gráfico 1. Composoción de las familias por número de géneros. 

Al Acanthuridae, Achiridae, Albulidae, Centropomidae, Chaetodontidae, Chanidae, Diodontidae, 
Eleotridae, Elopidae, Gobiidae, Hemiramphidae, Luljanidae, Mugilidae, Nematistiidae, Polynemidae, 
Pomacentridae, Scianidae, Sphyraenidae, Synodontidae y Tetradontidae. 

Bl Engraulidae, Haemulidae y Paralichthydae. 
e) elupeidae. 
D) Gerreidae. 
E) earangidae. 

Con la intención de establecer una relación más evidente entre la influencia del ambiente en la 

variación estructural de la comunidad íctica, se ha hecho referencia a la salinidad como uno de 

los para metros físicos que puede considerarse como detenninante con respecto a la presencia 

o ausencia de los organismos en el sistema lagunar-costero. La variación de la salinidad en el 

tiempo, ésta se encuentra influenciada por el periodo de lluvias, por lo que para los meses de 

junio y septiembre se tienen los menores valores de concentración promedio de todos los 

muestreos, probablementle debido a que el aporte de agua dulce excede a la tasa de 

evaporación. Así, para el mes de diciembre a consecuencia de la apertura de la barra, lo cual 

pennite el contacto del agua de mar con la del sistema lagunar-costero y la temporada de 

lluvias, la salinidad pennanece atenuada; mientras que desde el inicio de la temporada de 

'secas', en el mes de marzo la salinidad aumentó notablemente, siendo franca la hipersalinidad 

(ver apéndice 1 l. Efecto que se atribuye, además, al cienre de la conexión principal entre el 

sistema lagunar-costero y el mar. Deberla esperarse un efecto contrario al de la hipersalinaidad, 

ya que al no haber contacto directo con el agua marina, las condiciones tenderlan a la 

euhalinidad. Sin embargo, debido a la alta tasa de evaporación el proceso es inverso. 
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El listado ictiofaunistico de la laguna "Potosi", muestra un total de 47 especies, de las cuales 19 

(40.42% del total) corresponde al ambiente marino eurihalino, colectadas en condiciones de 

salinidad que van de O a 45 %O, durante el ciclo anual. Dichas especies se distinguen por su 

gran capacidad de halinotolerancia (ver apéndice 1), que les permite soportar desde 

condiciones de tipo limnéticas hasta euhalinas o incluso hipersalinas. 

El componente denominadas marino estenoalinas, está confonnado por 24 especies (51.06% 

del total), es decir que un poco más de la mitad de todas las formas aqui consideradas 

pertenecen a este grupo. Se tiene que 11 especies (de las 24) se han registrado, cuando las 

condiciones de salinidad se ubican entre 25 a 45 %o durante el mes de marzo, 7 especies para 

el mes de junio con salinidad de 5 a 9 %o. La baja presencia de especies en valores salinos de O 

a 20 %o, para el mes de septiembre es bastante evidente (6 espeCies). Notandose un aumento 

para el mes de diciembre en el número de especies (7 especies) en condiciones salinas de 29 a 

36 %o (Apéndice 1). 

Mientras que son 3 (6.38%) las especies que hab~an de modo permanente el área estuarine

lagunar (ver apéndice 1) donde es clara la restricción al hábitat que muestra este conjunto 

Ictico, Sin embargo las especies que componen a este conjunto faunlstico, se encontraron en 

d~erentes valores de salinidad, ya que para el mes de marzo se colectaron a: UIi stolifera y 

Dormitator lat!frons, en salinidad de 25 a 45 %o, mientras que Gobionellus microdon, de O a 20 

%o de salinidad, para el mes de septiembre. Esto manifiesta que en el sistema lagunar-costero, 

no son en absoluto dominantes. 

El conjunto vicario consiste de una sola especie (Dorosoma shmithl), es decir, 2.12% del 

número considerado dentro de este catálogo. Esta especie es importante ya que es de evidente 

ancestna marina. Aunque se le considera dulceaculcola estricta, se le colectó entre los 29 a 36 

%o de salinidad, para el mes de diciembre (ver apéndice 1). 

La abundancia total de organismos colectados durante las cuatro fechas de muestreo, que fue 

de 1173 organismos, representados en 47 especies. Se tiene el mes de marzo como el mejor 

representado con 633 organismos (Gráfico 2) de los cuales las especies más representativas 

son: Lutjanus argentiventris, Diapterus peruvianus y Oligoplites refulgens, con 161, 111 Y 106 

organismos respectivamente (Apéndice 2). Para el mes de junio se colectaron 375 organismos, 

de los cuales Diapterus peruvianus con 114, Lutjanus argentiventris con 63 y Oligoplites 
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refulgens con 57, estas especies' son las que tienen un mayor número de organismos 

colectados para dicho mes, mientras que para el mes de septiembre se colectaron 98 

organismos, de los cuales las especies que mols destacan son: Oligoplffes refulgens con 33, 

Diapterus peruvianus con 24 y GetTes· cinereus con 20, y para el mes de diciembre se 

colectaron 67 organismos de los cuales las especies mols representativas son: Mugil curema y 

GetTes cinereus con 12 organismos cada una, Selar crumenophtalmus y Chloroscombrus 

orqueta con 11 organismos cada una. 
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Gráfico 2. Abundancia total de organismos colectados por mes de colecta. 

De lo anterior se puede decir que de todas las fechas de muestreo, durante todo el ciclo anual, 

las especie más representativas para el sistema lagunar-costero ·Potosí·, por el número de 

organismos colectados fueron: Diapterus peruvianus, Lutjanus aryentiventris y Oligoplites 

refulgens (Grolfico 3). 
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Gráfico 3. Categorfas espesificas con igual número de organismos colectados durante un ciclo anual 

(1998). 

A) Con 1 organismo cada una: Elops affin;s, Dorosoma smithi, Chanos chanos, Synodus scito/ieeps, 
Hyporhamphus unifasciatus, Nematistius pactoralis. Trachynotus rhodophus, SeJene brevoorti, 
Pomadasys branicki, Po/ydactylus approximans, Larimus accJivis. Chaetodon humeralis, Dormitator 
/atifrons, Gobíonellus microdon, Acanthurus xanthopteros, Achirus mazatlanus y Diodon hystrix. B) Con 2 
organismos cada una: Citharichthys giJberti, Cyr;lopsetfa panamensis. Diapterus aureoJus, U/e sto/dera y 
Anchoa n8SO. e) Con 3 organismos: Hemicaranx zelote. D) Con 4 organismos cada una: A/buJa vu/pes, 
Anchovia macrolepidota, Centropomus nigricans y roba/ito, Lutjanus novemfasciatus, Eugerres axiJ/aris y 
Haemu/opsis Jeuciscus. E) Con 7 organismos cada una: C8ranx sextasciatus y Abudefduf troscheli. F) 
Con 8 organismos: Caranx caninus. G) Con 11 organismos cada una: Selar crumenopthalmus y 
Chloroscombrus arqueta. H) Con 20 organismos cada una: HaemuJopsis axiJ/aris y Sphoeroides 
annulatus. 1) Con 21 organismos: Sphyraena ensis. J) Con 22 organismos: Eucinostomus currani. K) Con 
40 organismos: Mugil cephaJus. L) Con 48 organismos: Opistonema Jibertatis. M) Con 53 organismos: 
Gerras cinereus. N) Con 55 organismos: OJ/gopJites saurus. O) Con 112 organismos: Mug;/ curems. P) 
Con 196 organismos: Oligoplftes refulgens. Q) Con 235 organismos: Lutjanus argentiventris. R) Con 249 
organismos: Diapteris peruvianus. 
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De las 47 especies encontradas en el sistema lagunar...costero Mpotosf", 22 representan nuevos 

registros en el sentido de ampliación de su área de distribución, o bien en cuanto a su registro 

de presencia en la laguna. Es importante resaltar este aspecto ya que el número de nuevos 

registros a nivel de especie representa el 46.80% del total de las especies, de acuerdo a Yáñez

Arancibia (1978), porcentaje que puede reflejar la falta de estudios necesarios para estos 

ambientes del estado de Guerrero y en general para todo el pais (Cuadro 3). 

Cuadro 3, Relación de nuevos registros a nivel de especie para el sistema lagunar-costero "Potosl-, 

1. Acanlhurus xanthopterus 12. Haemulopsis axiffaris 
2. Albula vulpes 13. Haemulopsis leuciscus 
3. Anchoa naso 14. Hemicarnnx zelotes 
4. Caranx sexfasciatus 15. Hyporhamphus unifasciatus 
5. Cyclopsetta panamensis 16. Larimus acclivis 
6. Chaetodon humerafis 17. Nematistius pectorafis 
7, Chlaroscombrus arqueta 18. Oligoplites refulgens 
8. Diapterus aureolus 19. Pofydactylus approximans 
9. Diodon hystrix 20. Selar crumenophtalmus 
10. Dorosoma smithi 21. Selene brevoorti 
11. Eugerres axiffaris 22. Synodus scitoficeps 

Yáñez-Arancibia (1978) registro 58 especies, 25 de las cuales se comparten con los resultados 

del presente trabajo. Mientras que las 33 especies restantes solo son reportadas por él. 

Una primera aproximación al porqué de dichas dWerencias puede adjudicarse a los efectos del 

impacto ambiental a que puede estar sujeta la laguna, o bien a los cierres y aberturas de por lo 

menos una de las "barras" que conecta a la laguna con el mar. Un ejemplo puede ser la 

presencia de la productora de sal, la cual va a la par con la desaparición de los "bagres", asi 

como la presencia de otras especies en el sistema lagunar-costero ·Potosí-, 

Sin embargo se puede decir, que el sistema lagunar-costero "Potosi" posee una gran diversidad 

de especies Icticas predominantemente de origen tropical. 
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Las claves dicotómicas propuestas por Castro-Aguirre el al. (1999) para familias, y FAO (1995) 

para la determinación de géneros y especies, han sido consideradas como base para 

estructurar la clave dicotómica que conjuga caracteres morfológicos, morfométricos y 

meristicos, cabe aclarar que no se pretendió reflejar en ella las relaciones de filogenia de los 

diferentes grupos o taxones en los diferentes niveles jerárquicos. 

Mientras que el acomodo clasificatorio y filogenético del listado taxonómico de las especies 

siguen a Nelson (1994), encontrándose que de los 1173 organismos, están agrupados en: 1 

clase, 1 subclase, 10 órdenes, 12 subórdenes, 26 familias, 12 subfamilias, 40 géneros y 47 

especies. 
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CONCLUSiÓN 

Las lagunas cosieras y estuarios juegan un papel ecológico preponderante en los ciclos de vida 

de muchas de las especies de peces, por lo que el grado de evolución alcanzado por muchas 

de las poblaciones ha sido a la par con el grado de adaptación a la variabilidad de dichos 

ecosistemas. Un ejemplo es que muchas de las especies costeras utilizan a dichos ecosistemas 

en alguna etapa de su ciclo de vida, sea con fines reproductivos, de crianza, alevinaje, o bien en 

el desarrollo de etapas juveniles de muchas de las especies ícticas a lo largo del año. Sin 

embargo, pocas son las especies que alcanzan tallas comerciales dentro de la laguna, a menos 

que algunas especies en tallas adultas penetren a la laguna a reproducirse, a desovar, o bien 

siguiendo algún cardumen de camarón o de peces. 

De lo anterior se desprende la importancia del papel ecológico de los peces en la zona costera, 

ya que una de sus funciones dentro del ecosistema es la de transfonnar energía desde fuentes 

primarias, conduciéndola a través de la trama trófica e intercambiándola con ecosistemas 

vecinos. 

Los trabajos taxonómicos y biogeográficos toman gran importancia al considerar que muchas 

pOblaciones de peces son objeto de pesquerlas, si bien no del tipo industrial, sí como fuente de 

sustento local para un considerable número de pescadores ribereños, por lo que dichas 

investigaciones, deben tener bases científicas, para poder enfocar los aspectos de regulación 

pesquera y dirigir1a con acierto a un tipo de pesca o bien de aberturas de malla, que conduzcan 

a mantener una explotación sostenida de un recurso pesquero del cual se conozca en la 

realidad (Ciclo de vida, estructura de la población, etc.). Es por ello que al hacer un catálogo de 

una zona poca estudiada, se aportan grandes avances al estudio y conocímiento de la 

ictiofauna costera nacional. 
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APÉNDICE 1 

SIMBOLOGíA 

Tipos de Ambientes: Arenoso = A. Arenoso-Fangoso = B. Fangoso = C. Manglar con Conchal 

= D. Plalaforma-Arenoso = E. Plalaforma -Arrecifal = F. 

Área Geográfica: Especie exclusiva del Pacifico oriental = 1. Especie exclusiva del Atlántico 

occidental = 11. Especie anfiamericana = 111. Especia anfipacifica = IV. Especie cosmopolita y 

circumtropical = V. Especie anfiamericana y anfiatlántica = VI. Especie endémica del trópico 

mexicano = VII. 

Ubicación Ecótica: Habitante permanente del conjunto estuarino-Iagunar = lA. Especie 

eurihalina del componente marino (todas aquellas formas marinas capaces de tolerar grandes 

cambios en salinidad) = 2A. Especie estenohalina del componente marino (todas aquellas 

especies que habitan en aguas de tipo euhalino entre 30 y 36 %o) = 26. Especies de origen 

marino, actualmente restringidas al agua dulce (Especie vacaria) = 3A. 

Análisis ecológico y biogeográfico de las especies. 

Familia Especie Tipo de Área Ubicación Rango de salinidad (%o) 

ambiente Geográf. Ecótlca Mzo. Jun. Sep. Dic. 

Elopidae Elops affinis A I 2A 25-45 
Albulidae A/buJa vulpes AyB 11 2B 25-35 5-9 
Engraulidae Anchovia macrolepidota B I 2B 25-45 

Anchoa naso A I 2A 5-9 
Clupeidae Opistonema libertatis A, ByC I 2B 25-45 

Lile esto/itera B I lA 25-45 
Dorosoma smithi A VII 3A 29·36 

Chanidae Chanos chanos A IV 2B 29-36 
Synodontidae Synodus scitoliceps B I 2B 25-45 
Mugilidae Mugil cepha/us B, CyO V 2A 25-45 5-9 0-20 29-36 

Mugilcurema B, CyO VI 2A 25-45 5-9 29-36 
Hemiramphidae Hyporhamphus unitasciatus O 111 2A 5-9 
Centropomidae Centropomus nigrescens A, B, yO I 2A 25-45 

Centropomus roba/ito B I 2A 25-45 
Nematistiidae Nematistius pectoralis A I 2B 0-20 
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Familia Especie Tipo de Área Ubicación Rango de salinidad (%o) 

ambiente Geográf. Ecótica Mzo. Jun. Sep. Dic. 

Carangidae Selar crumenophtalmus E V 28 29-36 
Oligoplites saurus 8yO 111 2A 25-45 5-9 
Oligoplites refulgens 8, Cy O I 28 25-45 5-9 0-20 
Trachynotus rhodophus O I 28 ()-20 
Chloroscombrus orqueta O I 28 29-36 
Se/ene brevoorti A I 28 29-36 
Hemicaranx zelotes A I 28 29-36 
Caranx caninus AyO V 2A 25-45 ()-20 
Caranx sexfasciatus AyO IV 28 ()-20 

Luijanidae Lutjanus novemfasciatus A I 2A 25-45 
Luljanus argentiventris 8, Cy O I 28 25-45 5-9 ()-20 29-36 

Gerreidae Gerres cinereus 8, Cy O 111 2A 25-45 5-9 0-20 29-36 
Eucinostomus currani 8 I 2A 25-45 
Diapterus aureo/us 8 I 2A 5-9 
Diapterus peruvianus 8, CyO I 2A 25-45 5-9 ()-20 
Eugerres axillaris 8 I 2A 25-45 29-36 

Haemulidae Haemu/opsis axillan's AyE I 28 5-9 ()-20 
Haemulopsis leuciscus A I 28 25-45 
Pomadasys branicki F I 2A 25-45 

Polynemidae Polydacty/us approximans A I 28 5-9 
Scianidae Larimus acclivis A I 28 5-9 
Chaetodontidae Chaetodon humeralis F I 28 5-9 
Pomacentridae Abudefduf trosche/i F I 28 25-45 
Eleotridae Dormitator latifrons AyO I lA 
Gobiídae Gobionellus microdon C I lA 0-20 
Acanthuridae Acanthurus xanthopterus O IV 28 25-45 
$phyraenidae Sphyraena ensis 8 I 28 25-45 
Paralichthydae Cyclopsetta panamensis A I 28 25-45 

Citharichthys gilberti A I 2A 29-36 
Achiridae Achirus mazatlana AyO I 2A 5-9 
T etraodontidae Sphoeroides annulatus ByO I 2A 5-9 
Oioclontidae Diodon hystrix O V 2B 29-36 

Tomado y modificado de Castro-Aguirre et al., 1999 
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Apéndice 2 

Lista de especies con número de organismos colectados por fecha de muestreo durante 

un ciclo anual (1998). 

Familia Especie Marzo Junio Septiembre Diciembre Total 

Elopidae Elops affinis 1 
Albulidae Albula vulpes 3 4 
Engraulidae Anchovia macrolepidota 4 4 

Anchoa naso 2 2 
Clupeidae Opistonema libertatis 48 48 

U/e esto/ifera 2 2 
Dorosoma smithi 1 

Chanidae Chanos chanos 1 
Synodontidae Synodus scitoliceps 1 1 
Mugilidae Mugi/ cepha/us 18 15 3 4 40 

MugiJ curema 61 39 12 112 
Hemiramphidae Hyporhamphus unifasciatus 1 1 
Centropomidae Gentropomus nigrescens 4 4 

Centropomus roba/ito 4 4 
Nematistiidae Nemafistius pectoralis 1 
Carangidae Se/ar crumenophta/mus 11 11 

Oligoplites saurus 30 25 55 
Oligoplites refulgens 106 57 33 196 
Trachynotus rhodophus 1 1 
Chloroscombrus orqueta 11 11 
Se/ene brevoorti 1 1 
Hemicaranx ze/otes 3 3 
Caranx caninus 7 1 8 
Caranx sexfasciatus 7 7 

Lutjanidae Lutjanus novemfasciatus 4 4 
Lutjanus argentiventris 161 63 5 6 235 

Gerreidae Gerras cinereus 7 14 20 12 53 
Eucinostomus curran; 22 22 
Diapterus aureo/us 2 2 
Diapterus peruvianus 111 114 24 249 
Eugerres axillaris 2 2 4 

Haemulidae Haemulopsis axiJ/aris 18 2 20 
Haemu/opsis /euciscus 4 4 
Pomadasys branicki 1 1 

Polynemidae PoIydactylus approximans 1 
Scianidae Larimus acclivis 1 
Chaetodontidae Chaetcxion humeralis 1 
Pomacentridae Abudefduf trosche/i 7 7 
Eleotridae Dormitator latifrons 1 1 
Gobiidae Gobionel/us microdon 1 
Acanthuridae Acanthurus xanthopterus 1 1 
Sphyraenidae Sphyraena ensis 21 21 
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Familia Especie Marzo Junio Septiembre Diciembre Total 

Paralichthydae Cyclopsetta panamensis 2 2 
Citharichthys gilberti 2 2 

Achiridae Achirus mazatlana 1 1 
Tetraodontidae Sphoeroides annulatus 20 20 
Diodontidae Diodon hystrix 1 

Número de ejemplares 653 375 98 67 1193 

Porcentaje de ejemplares 54.73% 31.43% 8.21% 5.61% 100% 

Número de especies 27 16 11 13 48 

Porcentaje de las especies 56.25% 33.33% 22.91% 27.08% 100% 
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FIGURAS 
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FlQura 6. ANula vulpes Ftgura 7. Opisthonema /ibet1ate 
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FlQura 8. U/e stolifera Fogura 9. MugiJ curema 
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FlQura 10. Hyporlramp/lus unifasciatus Fogura 11. Centropomus robalito 

Figura 14. O/igop/ites rofu/gens -+ 
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FiQura 15. Trachinotus thodopus 

Figura 17. CS/9nx sexfasciatus 

Figura 19. DiaptsfUS sureolus 
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Figura 21. Euguerres axillaris 
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Figura 16. Selene b/9voon; 
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Figura 18. Lutjanus argenlÑelltris 

F¡gum 20. DiaptefUs pefUVianus 
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FigUra 22. Larimus accIMs 
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Figura 24. Gobionellus micrndon 

FI{!ura 23~ Chaetodon humera/is 

---~---
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FIQura 25. Acanthurus X81I/hop/enJs FIQura 26. Cyr;Iopsetta panamensis 

FI{!Uf8 27. Actúrus mazatl81lUs Figura 28. Sphoetoides 81Inu/a/us 

+- Figura 29. Diodon hystriJc 
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íNDICE DE NOMBRES CIENTíFICOS 

A 

Abudefduf trosche/i, 122-123, 
148, 155 

Acanthurus xanthopterus, 130-
131,148,155-156,172 

Achirus mazatlanus, 139-141, 
148,155,172 

A/bu/a vu/pes, 33-35,147,155-
156,170 

Anchoa naso, 38-40,147,155-
156 

Anchovia macrolepidota, 36-38, 
147, 155 

C 

Caranx caninus, B6-88, 148, 155 
Caranx sexfasciatus, 86, 88-90, 

148,155-156,171 
Centropomus nigrescens, 63-65, 

147, 155 
Centropomus robalito. 63, 65-67, 

147, 155, 170 
Citharichthys gi/berti, 136-138, 

148, 155 
Cyclopsetla panamensis. 34-36, 

148, 155-156, 172 

CH 

Chaetodon humeralis, 120-121, 
148,155-156,172 

Chanos chanos, 48-49, 147, 
149, 155 

Chloroscombrus orqueta, 79-81, 
147,154-156 

D 

Diapterus aureo/us, 101-102, 
148, 155-156,171 

Diapterus peruvianus, 101-104, 
148,153-155,171 

Diodon hystnx, 145-146, 148, 
155-156,172 

Donnitator latifrons, 124-126, 
148,150,155 

Dorosoma smithi, 46-47,147,151, 
153,155-156 

E 

E/ops affinis, 30-32, 147, 155 
Eucinostomus curram; 99-100, 

148, 155 
Eugen-es axiIJaris, 104-106, 148, 

155-156,171 

G 

Gobionellus microdon, 127-129, 
148, 153, 155, 172 

Gen-es cinereus, 96-98, 148,149, 
154-155 

H 

Haemulopsis axillaris, 107-109, 
148,155-156 

Haemu/opsis /euciscus, 107, 109-
111,148,155-156 

Hemicaranx ze/otes, 83-85, 148, 
155-156 

Hyporhamphus unffasciatus, 60-
62, 147, 149, 155-156, 170 

L 

Larimus acclivis, 117-119, 148, 
155-156,171 

Lile sto/ifera, 44-45, 147, 150, 153, 
155,170 

Lutjanus argentiventris, 91, 93-95, 
148,153-155,170 

Lutjanus novemfasciatus, 91-93, 
148, 155 

M 

Mugil cephalus, 52-55, 58-59, 147, 
155 

Mugil curema, 52,55-59, 147, 154-
155, 170 

N 

Nematistius pectoralis, 68-69, 
147, 149, 155-156, 170 

o 

O/igop/Iles refu/gens, 72,75-77, 
147, 153-156, 170 

Oligoplites saurus, 72-75, 147, 
149, 155, 170 

Opistonema liberta te, 41-43, 
147, 155, 170 

p 

Polydacty/us approximans, 114-
116, 148, 155-156 

Pomadasys branicki, 111-113, 
148, 155 

s 
Selarcrumenopha/mus, 70-72, 

147,154-156 
Se/ene brevoortJ; 81-83, 147, 

155-156, 171 
Sphoeroides annulatus, 142-

144,148,155,172 
Sphyraena ensis, 132-133, 148, 

155 
Synodus scitoliceps, 50-51, 147, 

155-156 

T 

Trachlnotus rhodophus, 77-79, 
147, 155, 171 
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