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Figura 5. 

entre los ríos Presid::Lo Y13q.l\1q;rt~. 

siografía y topOI1l.imi~ d~l:;-;istema Teacapán-Agua Brava, 

derivado de los ríos Ca.ñ~s y Acapone 

Figur¿:¡. 6. Aerofotografías de: a) Lagu~ª oe Yav~rQs, 1;;1) Laguna de 
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Figura 10. Esquema de la rutina de muestreo, sistemática, cuanti 

cación, :t;>iomasa y pr00eso de ¡;!latos de ;¡:ooplancton. 

Figura 11. Esquema. de la rut;ina 4e muestreo, sistemática y cuanti

c¿:¡.ción del bentoS. 
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Figura 12. Ciclos de temperatura y salinidad (1969/1970) de cuatro 

localidades de la laguna de Yavaros, mostrando m&xima Y. 

mínima de un día patrón. Las cifras superior e inferior 

indican las horas de m&xima y mínima, respectivamente 

(de Gómez-Aguirre et al 1974). 

Figura 13. Ciclos de temperatura y salinidad (1969/1970) de tres 

localidades del sistema Huizache-Caimanero, mostrando 

m&xima y mínima de un día patrón (de Gómez-Aguirre, et 

al 1974). 

Figura 14. Diagramas T/S, elaborado con datos de las medias men

suales de las bocas del río Mayo y la laguna de Yavaros 

en el ciclo de 1970. 

Figura 15. Gr&ficos de la precipitación 
. ~ 

Yavaros, y evaporaclon en 

Son. , en el año de 1:169 y precipitación en Mazatl&n, Sin. 

y San BIas, Nay. , en el año de 1970 (Serv. Met. Nal. ) . 

Figura 16. Diagramas T/S, elaborados con datos de las medias men

suales de las bocas de Agiaba~po y Teac~p~n, en los 

ciclos 1969/1970 y 1970/1971, respectivamente. 

Figura 17. Gr&fico de la temperatura del aire y la precipitación en 

los años de 1969 y 1970 en Mazatl&n, Sin. 

Figura 18. Diagrama T/S, elaborado con datos de las medias mensua

les de las bocas de Chametla y Barrón, en los ciclos 

anuales 1969/1970. 

Figura 19. Variación mensual del nivel medio del mar en el período 

1969/1973 (Grivel Piña.1977). 

Figura 20. Variaciones de mareas m&ximas y mínimas en Mazatl&n, 

Sin. A) en 1969; B) en 1973 (Instituto de Geofísica, UNAt1). 
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Figura 21. Variaciones de mareas máximas y mínimas en Topolobampo, 

Sin. A) en 1969; B) en 1973. 

Figura 22. Variaciones de mareas máximas y mínimas en Yavaros, Son. 

en el año de 1973. 
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Figura 26. Variación de la densidad de fitoplancton (Céls/l) y 

zooplancton (indiv./m3 ), la temperatura y salinidad 

(repr. de la fig 13), en cuadro localidades de la laguna 

de Yavaros, durante el ciclo anual 1969-70 y fitoplancton 

comparativo en 5 localidades. 

Figura 27. Variación de la densidad de fitoplancton (Céls/l) y 

zooplancton (indiv./m3 ), temperatura y salinidad (repr. 

de la fig. 14) en dos localidades del sistema Huizacne

Caimanero, durante el ciclo anual 1969-70. 

Figura 28. Variación de la densidad de fitoplancton (Céls/l) y 

zooplancton (indiv./m3 ), temperatura y salinidad en tres 

localidades del sistema Teacapán-Agua Brava, en el ciclo 

anual 1970-1971. 

Figura 29. Variaciones de la densidad del plancton en ciclos diarios 

y a través de un ciclo anual (1969-70), en Tapo Caimanero. 
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figura 32. Variación :peé?ional y estacional del fitQplanctan (céls!l) 

en el sistema Río M a y (!)-Me>roncarit ... Yavaro s , en el ciclo 

anual 1969/1970 (la línea continua iqdica el total). 

figura 33. Distribución de ~&densidad de fitoplancton (cEIs/l), en 

lag\lPi:l de A&iabampo, en 1<;>6 d!as2 ~ ... 30 qEf mayo de 1 ~16 9 • 

Figura 34. Distr;i,l;Jución de lél biomi,:uila planct6nic;a (zooplancton), en 

lagunél de Ag;iapampo~ en los días 48 ... 30 de mayo de 1969. 

Fig~ra 35. Distribución de la dens;i4ad qe fitoplancton (cé1s/l), en 

laguna qe Yáyaros, en el mes de julio de 1968. 

Figura 36. Di$tribuc;ión de la biomasa planctónica (zQGplancton), 

en +aguna de Yavaros, en el mes de julio de 1968. 

Figura 37. bución de la densid¡¡iq del zooplancton (indiv./m3
), 

en laguna de Yavaros, en el mes de julio de 1968. 

Cuadro No. 1. Sinopsis de las caracter1sticas generales de las áreas 

de estt,¡diQ. 

Cuadro Nq, 2. Registros Planc~Qló8~ce>~en lagunas costeras del 

noroeste de Mf~ico entre lOS a~Q$ .de 1968 a ~973 (Resu! 

tados preliminares) ~.1~2~t 



,.. 8 -

Cuadro No. 3. Síntesis comparativa de la ~omposición re va del 

Lámina 1. 

g. 1. 

g. 2. 

g. 3. 

g. 4. 

g. 5 • 

g. 6 • 

g. 7 . 

rige 8. 

. 9 . 

g. 10. 

g. 11. 

Plancton en las lagunas costeras del noroeste d~ México, 

de observaciones en los años d~ 1968 a 1973. La fra 

superior indica número de Taxa y la inferior su 

porcentaje. 

Explicación de Láminas 

CYANOPHYTA 

Anabaena (400x) filamentos simples 

A~abaena spiroides Lemm, (40Qx) 

Anabaena sp q.OOx) filamentos en agregaoiones 

Anabaenopsis sp (400x) filamento libre 

Merismo~edia sp (400x) 

MicrQcystis"é;leruginosa .Kuetz.· (40Qx) 

Aphanocapsa sp (400x) 

Holopedium irre~~lar~ La~. (400x) 

Synechocystis sp (400~) 

Oscillatoria limosa Kuetz. (600x) 

Tri um (sin. Oscillatoria) (400x) filamentos 
..::.-=-=.,.=..;:..:;......~..::.-=-.:;;:..;;;;;.;.;. ... i • 

agregados en paquete 

g. 12. Eucapsis sp (400x) 
g. 13. Spir\llina sp (400x) varios tipos 

Lámina 2. 

Fig. 14. 

g. 15. 

g. 16. 

g. 17. 

g. 18. 

g. 19. 

gf 20. 

g. 2:).. 

g. 22. 

Fig. 23. 

CHLOROPHYTA 

Actinastrum 

Kirchnerie 

(1.10 Ox) 

sp (400x) 

Cruci&~nia a) ~ tetrapedi~; b) ~ r~gularis 
Dunaliella 

Chamydomonas ~p (400x) 
Platymonas (400x) 

Eudorina sp (400x) 

Pediastrum (400x) 

SphaeroQystis sp (4QOx) 

Scenedesmus a) ~ 9ruad~iqauda (Turp.); b) S. OPoliensis 

Richter (400x) 
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Fig. 24. Volvox (40 y 600x) 

Lámina 3. BACI 

Fig. 25. AmEhi12rora CI. a) Frústulo completo (100 micras) 

b) deta 

Fig. 26. Asterionel Cl. a) colonia completa (100 micras) 

Fig. 27. 

b) colonia 

Bacteriastrum 

(24 mlcras 

s; c) detalle de estriaci6n 

Laud. a) fracción de una colonia 

.); b) vista valvar de la valva 

terminal. 

Fig. 28. ) célula completa 

mlC. 1.) 

Fig. 29. PidduIEhia 

escultura 

Fig. 30. Coscinodi 

mobi 

de 

de la célula; b) 

; c) extremo de las espinaE 

. a) aspecto general en 

Fig. 31-

Fig. 32. 

c) detalle de a y 

zoodiacus Ehr. a) 

striata (40 mico 

Lámina 4. BACILLARIOPHYCEAE 

s 

Fig. 33. Chaetoceros s Laud. a) co ---'---

b) detalle de porosidad; 

ertas 

plca; b) esculturación 

1.) 

a plca; b) auxospora. 

Fig. 34. Chaetoceros curvisetus 

cél.) b) frústulos con e 

a) cadena (7 mi~. diám. 

Fig. 35. Chaetoceros de ens 
---"---

• a) 

diám. cél.) b) célula y seta 

Fig. 36. Chaetoceros socialis Laud. a) 

s 

cél.) b) fragmento con es s 

Fig. 37. Chaetoceros teres CI. a) 

Fig. 38. Chaetoceros debilis CI. a) 

cél.) b) detalle de lula con es 

Fig. 39. Chaetoceros lorenzianus Grun. a) 

internas; c) setas termi s. 

resistencia 

eta (22 mi\.-. 

tí ca (8 mic.diám. 

ca 

ca (18 . diám. 

(¡S mlC. diám.cél.) 

b) setas 

Fig. 40. Chaetoceros didymus Ehr. a) ca; b) esporas en 

células pareadas. 
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g. 41. Ditylumbrighwellii (Grun) a) célula 

de reciente división. 

Lámina 5. BACILLARIOPHYCEAE 

ca; b) células 

g. 42. Hemiaulus sinensis Grev. a) cadena en V~6 cingular; 

b) vista cingular gruesa; c) detalle de unión de los 

procesos. 

g. 43. Guirnardia sp. (400x) 

Fig. 44. Leptocylindrus danicus el. forma de 

diám. cél.) 

cadena (10 mlC. 

Fig. 45. -----*---- abbreviata Ag. a) vista cingular; b) detalle 

del extremo inferior 

. 46. Navicula stans Ralf. a) vista va¡var; p) v~ 

g. 47. Melosira sulcata (Ehr.) Kutz. a) cadena en 

cingular 

cingular 

(40 mico diám. cél.); b) vista valvar,¡ 

Fig. 48. spencerii (Quek.) Cl. a) célula comple~a 150 

mlC. long.; b) estriación de lOs extremo~ c) es ón 

central. 

Fig. 49. Pleurosigma normanii Ralfs. a) célula completa (94 mlC. 

long); b) esculturación de los extremo~ c) esculturación 

central. 

Fig. 50. palmerian~ (Grev.) (50 mico diám. cél.)~ 

Fig. 51. letonema costatum (Grev.) a) células vegetativas (13 

mico diám. cél.); b) cadena con auxosporas (18 mico diám. 

cél. ) 

Lámina 6. BACILLARIOPHYCEAE 

Fig. 52. Planktoniella sol (Wall.) Schutt. a) Vl 

mico diám. cél.); b) vista cingular. 

valvar (158 

g. 53. Rhizosolenia delicatula Cl. a) cadena tfpica (9 m~c. 

g. 54. 

fig. 55. 

diám. cél.) 

zosolenia stolterfothii H~ Pero a) cadena típica, 

(20 mico diám. cél.); b) bandas intercalares 

zosolenia calcar avis N. Schultze. a) célula completa 

(9 micras diám. cél.); b) procesos y bandas intercalares 
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Fig. 56. Rhizosolenia cylindrus Cl. a) célula completa (8 mico 

diám. cél.);b) divisi6n celular 

Fig. 57. Nitzschia clo .......;;;;..;;...;;:;;...;...;;;;.;;;,..;;;;..;;.:;.;,;.. (Ehr.) W. 3m. células de diferentes 

tamaños a) 86 mico long. ; b) 41 mico 

Fig, 58. Nitzschia (Breb). Ralfs. a) célula completa 

(209 mico long.); b) detalle de estriaci6n 

Fig. 59. Nitzschia ssima Cl. a) cadena en vista valvar; --.......;;;;---;;;....;..-
b) cadena en vista cingular; c) fijaci6n de las células 

en vista valvar y cingular (88 mico long.) 

Fig. 60. ~N~i~t~z~~.;,;.. pacifica Cupp. (75 mico long.) a) cadena con 

células en divisi6n, vista cingular; b) en vista valvar; 

c) jaci6n de 2 células en vista valvar y cingular 

Lámina 7. BACILLARIOPHYCEA 

Fig. 61. Nitzs a seriata Cl. (102 mlC. long. cél.); a) aspecto 

de la cadena; b) forma de fijaci6n y detalle de estriación 

Fig. 62. Nitzschia paradoxa (Gmel.) Grun. (107 mico long. cél.) 

a) colonia en vista cingular; b) extremo, fijaciones y 

detalle de estriaci6n; c) estriación en vista valvar 

Fig. 63. 3ynedra ulna (Nitzsch.) Ehr. varo a) vista valvar; b) 

vista cingular (350 mico long. c~l.) 

Fig. 64. sionema nitzschioides Grun. a) cadena con células 
recientemente divididas en vista cingular (42 mico long.); 

b) cadena en vista cingular; c) uni6n de células. 

Fig. 65. Thalas frauenfeldii Grun. a) colonia (132 mlC . 

. ); b) uni6n de ias células en vista valvar. 
Fig. 66. Thalassiothrix mediterranea var pacifica Cupp. a) colonia 

(580 mico long. cél.); b y c) detalle de estriaci6n en 

los extremos. 

fig. 67. siothrix delicatula Cupp. a) célula completa (1590 

mlC. long. cél.); b, c y d) secciones terminal, central 

y basal con detalle de la estriación, 
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Lámina 8. DINOFLAGELLATA 

Fig. 68. Ceratium furca (Ehr) Dujardin. a, b y c) tre3 diferentes 

formas y tamaños en vista ventral y dorsal (100x) 

Fig. 69. Ceratium fusus (Ehr.) Duj, vista dorsal (100x) 

Fig. 70. Ceratium tripos (Müller) Nitzsch. Dos formas y tallas 

comunes (170x) 

Fig. 71. Dinophysis caudata Seville-Kent (100x) 

Fig. 72. Peridinium pentagonum Gran. vista dorsal (400x) 

Fig. 73. Gymnodinium sp, en vista dorsal (400x) 

Fig. 74. Noctiluca scintillans MacCartney (40x) 

Fig. 75. Prorocentrum micans Ehbg. (400x) a) vista lateral; b) 

vista ventral 

Fig. 76. Peridinium conicum Gra~. vista ventral (400x) 

Fig. 77. Peridinium ovatum (Pouchet) Scht¡tt. Vista ventl!'<;3.1 (400x) 

Fig. 78. POlykrikos sp. vista ventral (400x) 

Fig. 79. Pyrocystis sp (400x) 

Lámina 9 . 

Fig. 80. 

Fig. 81. 

Fig. 82. 

Fig. 83. 

Fig. 84. 

Fig. 85. 

Fig. 86. 

Fig. 87. 

Lámina 10. 

Fig. 88. 

Fig. 89. 

Fig. 9 O . 

Fig, 91. 

Fig. 92. 

Fig. 93. 

COELENTERATA 

Obelia Peron & Lesuer medusae (10x) 

Liriope tetraphylla (Chamisso et Eyset¡ hardt) (5x) 

Muggiaea sp (10x) 

Physalia sp (5-6 cm) 
Velella sp (4-5 cm) 

Aurelia aurita Peron & Lesuer (10-30 cm) 

Stomolophus meleagris Ag. (10-20 cm) 

Pleurobrachia bachei Ag. (5-·10 mm) 

VARIOS PHYLA 

Brachionus sp .,' .a) ª-:..plicatilis MUeller (200 mlC. long.) 

b) ~ quadridentatus brevispinus (Ehr.) (300 mic,) 

Asplanchna priodonta Gosse (200 mic. long.) 

Larva trochofora (40x) 

Sagitta euneritica Alvariño (10 mm long.) 

Sagitta'enflata Grassi. (15 mm long.) 

Sagitta neglecta Aida (6 mm long.) 



Fig. 94. 

Fig. 95. 

Fig. 96. 

Fig. 97. 

Fig. 98. 

Fig. 99. 

Fig. 100. 

Lámina 11. 

Fig. 101. 

Fig. 102. 

Fig. 103. 

Fig. 104. 

Fig. 105. 

Larva 

Larva 

Larvas 
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polytrocha (40x) 

sp 

a) 

de Nereis sp (10x) 

Rang. (100x) 

Rang. (100x) 

(100x) 

ve de nudibranchia; b) sifonauta 

(Cladocera y Copepoda) 

(Claus) (40x) a) detalle 

Dana (40x) a) detalle 

furca 

furca ------
Claus, detalles de ap6ndices (400x) 

typicus Kroyer (detalles de $ (400x) 

--------'-'-..;.-;;;.. hamatus Lilljeborg, con detalle segmentos 

torácicos y abdominales (400x) 

Fig. 106. furcatus Dana, detalles de abdomen y apéndices 

Fig. 107. 

Fig. 108. 

(400x) 

detalles de abdomen y 

Giesbrecht. Aspecto 

antena y 50. par de patas del macho (600x) 

ces (4GOx) 

y detalle 

Lámina 12. CRUS (Copepoda) 

Fig. 109. 

Fig. 110, 

Fig. 111. 

Fig. 112. 

Fig. 113. 

Fig. 114. 

Fig. 115. 

lubbockii Giesbrecht, le de apéndices 

(400x) 

Pseudodiaptomus wrightii Johnson (400x) 

discaudata Giesbrecht (400x) 

..;.-;;;..-<--==--~= 
Dana (400x) 

Oithona nana Giesbrecht (600x) 

apéndices de la hembra (600x) 

plumífera Baird, con 

s (6 O Ox) 

Microsetella rosa Dana, detalle 

y 50. de apéndices del macho 

abdomen y 40. 

1 40. par de 

, mandíbula 



Lámina 13. 

Fig. 11S. 

Fig. 117. 

Fig. 118. 

Fig. 119 . 

Fig. 120. 

Fig. 121. 
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CRUSTACEAS (Copepoda) 

venustus Dana (200x) 

Euterpina acutifrons Claus (200x) 

Oncaea minuta Giesbrecht (200x), detalle de la 2a. antena 

y maxilipedo. 

..:-.;;.;:.......:..::..;.;;;;:.;..:;.....::::..:...:..::..-_p (200x), Vl 

sp (100x), en VlS 

dorsal de hembra y macho 

le de apéndices (400x) 

ventral 

Fig. 122. Caligus sp (100x), en Vl 

Fig. 123. Larva nauplio de copé podo do (400x) 

Fig. 124. metanauplio de copépodo (400x) 

Fig. 125. Larva nauplio de copépodo ( típica) (SOOx) 

Fig. 126. Larva metanauplio de eufau 

g. 127. nauplio de Bala~us 

Lámina 14. CRUSTACEA 

g. 128. fasciatus Say (3 5 mm), aspecto general 

Fig. 129. sp (5-8 mm), as general 

Fig. 130. strosaccus sanctus (van Beneden), (8 mm), vista lateral 

y uropodo 

g. 131. Euphausia sp (10 mm), a) calytopis; b) larva 

Lámina 15. 

Fig. 132. 

Fig. 133. 

Fig. 134. 

Fig. 135. 

Fig. 136. 

g. 137. 

Fig. 138. 

furcilia en vista ; c) furcilia en vista 

y d) adulto 

CRUSTACEA (Decapoda, ) 

Larva nauplio de (600x) 

Larva nauplio en diferenciación (600x) 

Larva metanauplio de (SOOx) 

Primeras zoeas de (400x) 

Larva zoea en diferenciación (100x) 

Larva mysis de Penaeus (3-4 mm) 

Postlarva de Penaeus sp (8-10 mm) a) 2a. antena; b) 

pereiopodo~ c) 60. abdominal~ d) telson 
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Lámina 16. CRUSTACEA (Decapoda-Stomatopoda) 

Fig. 139. Lucifer sp (10 mm), aspecto general 

F~g. 140. Acetes sp (10 mm), aspecto general 

Fig. 141. Larvazoea de Brachyura (1-2 mm) 

g. 142. Larva zoea de Porcelanidae (8-10 mm) 

Fig. 143. Larva megalopa de Pagurus sp (4-6 mm) 

Fig. 144. Larva megalopa de Brachyura (4-6 mm) 

Fig. 145. Larva zoea de Stomatopoda 

Lámina 17. ECHINOD~RMATA-PHORONIDEA-HEMICHORDATA) (Larvas) 

Fig. 146. Larvas pluteus, a) Echinopluteus; b) ofioplute.us; e) 

bipinnaria (400x) 

Fig. 147. Larva brachiolaria (Asteroidea) (100X) 

g. 148. Larva Auricularia (100x) 

g. 149. Larva actinotrocha (Phoronide.a) (60x) 

g. 150. Larva tornaria (Hemichordata) (100x) 

na 18. 

g. 151. 

g. 152. 

g. 153. 

g. 154. 

g. 155. 

Fig. 156. 

CHORDATA 

Oikopleura dioica Fol. (100x) 

Appendicularia sp (100x) 

Doliolum sp (40x) 

Branchiostoma sp (20x) 

Engraulida~ a y b) embriones en diferente estado; 9) 

larva vitelina; d) larva típica (9-18 mm, 2-3 mm) 

Carangidae a y b) embriones en diferente estado (2 mm) 

c) larva con saco vitelino (2 mm); d) larva típica 

(10-20 mm) 
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COMUNIDADES PLANCTONICAS REPRESENTATIVAS DE ESTUARIOS Y 

LAGUNAS COSTERAS DEL NOROESTE DE MEXICO (105-110 0 W y 

22-27 0 N), EN LOS AÑOS 1968 A 1973. 

RESUMEN 

En el acelerado crecimiento demográfico, agrícola, industri y 

marítimo del noroeste co '(Costa Oriental del Golfo de Califor 

nia), se advirtió la nece dad de estudios científicos básicos tendien 

tes a conservar las condi ecológicas y sus recursos de importan 

Cla socioeconómica en zona costera, donde los sistemas estuarinos 

son los primeros que el impacto de dicho desarrollo. Por esta 

razón, en el afio 1968, Universidad Nacional Autónoma de M~xico 

y la Secretaría de dráulicos (1), con la participación 

Instituto de Investi Biológico-Pesqueras (2) y la Escuela 

Ciencias Marinas y cno16gía de Alimentos del I.T.E.S.M., e e 

ron los Planes Piloto Yavaros scuinapa, con laboratorios y residen

Clas en Huatabampo, Son. y Mazatlán, Sin. Se hicieron reconocimientos 

geológicos, hidrológicos y ológicos, conducentes al entendimiento 

de la Ecología de estas regiones. En los estudios biológicos se 

deró fundamental investigación de la composición, abundancia y va 

riación en e o y de las comunidades planctónicas. 

Este trabajo constituye una síntesis de tales estudios en siete 

localidades: Boca Mayo, Laguna de Yavaros, Laguna de 

po, Marisma del Hui , Laguna de Caimanero, Boca de Teacapán y 

guna de Agua Brava. De cada lugar se ofrece un resumen de s 

ticas fisiográficas, cas, hidrológicas, climatológicas, 

económicas y s. 

Para los s del plancton se tomaron dos tipos de muestras: 

a) de agua, con , para el método de Utermohl y b) de red, con 

dos mal di s de 60 y 250 micras, durante ciclos 24 

(1) Actualmente a de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SARH. 

(2) Actualmente Instituto Nacional de Pesca, IPN. 
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( 2 hrs muestra de agua y cada ~ muestra de red), con 

mensual, estacional y en algunos lugares cada semana. Se encontró 

que estas localidades corresponden a dos diferentes categorías am~ 

s: 1 -de aguas salobres con poca variación en el ciclo 

1 Río Mayo, Laguna de Yavaros y Laguna de Agiabampo- con pr~ 

dominancia de condiciones Euhalinas; y 11 -aguas salobres de variación 

en el ciclo anual -Marisma de'Huizache, Laguna de Ca imane ro , 

de Teacapán y Laguna de Agua Brava, con predominancia de condi

ción polihalina. La temperatura del agua mostró oscilaciones mayores 

10°C, entre la máxima (agosto-septiembre) y la mínima (febrero) . 

obs . La profundidad media de estos lugares fue de 0.7 m (Hui-

en 

dades 

) a ~.O m (Teacapán). La transparencia del agua, según observa

disco de Secchi oscilé de 3.0 a 0.1 m en la época seca y 

s de influjo marino y en la época de lluvias en las proxlm~ 

los ríos, respectivamente. Las mareas medias anuales fueron 

de 0.85 a 1.25 m. Clima es semiárido con lluvias en verano en la 

te norte y do subhúmedo con lluvias de verano eh la parte Sur. La 

compo ón planctológica en estos análisis estimó 301 taxa, stri 

buidos de manera siguiente: Cianofitas, 1~ especies; cloro tas 

19; diatomeas 111; dinoflageladas 21+; silicoflagelados 3, foraminífe 

ros 3; ciliados ~; celenterados 13; cten6foros 2; helmintos 3; rotí

feros 2; quetognatos 3; poliquetos 5; moluscos 9; briozoarios 1; br~ 

quiópodos 1; ácaros 1, picnog6nidos 1; branquiópodos 5; ostr~codos 2; 

copépodos 3~; cirripedios 2; tanaidáceos 1; cumáceos 1; mysidáceos 2; 

anfípoda 2; isópoda 1; eufausiáceos 3; decápodos 9; hoplocáridos 1; 

insectos 3; equinodermos ~; foronídeos 1; protocordados 5; y peces 6. 

En cada taxa se consigna localidad, fecha y condici6n de salinidad 

así como su abundancia relativa. Se describen también la distribuci6n 

general en espacio y las variaciones en ciclos diarios, mensuales y 

en las estaciones del año. La composición de las comunidades del plan~ 

ten, su comportamiento y la productividad de éstas están determinadas 

por la propia evolución del ciclo hidrológico de cada localidad, que 

suelen mani e diferentes en cada año debido a la propia varia-

ción climática (v.gr. lluvias, vientos, mareas, etc), haciéndose ne

cesarias veri caciones de estas variaciones anuales por largo plazo. 
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REPRESENTATIVE PLANKTONIC COMMUNITIES OF ESTUARIES AND 

COASTAL LAGOONS OF NORTHWESTERN MEXICO (105 10 o W:22-27°N) 

FROM 1968 TO 1973. 

ABSTRACT 

With accelerated demographic, agricultural, industrial, and 

marine development of NW Mexico (East coast of Gulf of California) 

the need c studies toward the conservation of ecological con 

ditions resources of economic importance ln 

carne , Slnce the estuarine systems are 

the impact the development. In 1968 the Uni 

noma de M~xico and the Secretaria de Recursos 

on of the Instituto de Investigaciones 

ras and Escuela de Ciencias Marinas y. Tecno 

the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

coastal zone, be 
-

to receive 

Nacional Auto 

cos, with the 

oló 'co-Pesque

Alimentos of 

Monterrey, esta-

blished the lot plans Yavaros and Escuinapa with residence and la-

boratories in Huatabampo, Sonora and Mazatlán, Sinaloa, respectively. 

Geologi ,hydrological and biologi~al surveys were conducted to 

understand ecology of these areas. Within the 010 cal frame-

work the study of .the composition, abundance and in time 

and of the planktonic cornmunities was dered fundamental. 

This work lS a synthesis of the studies conducted at seven locations: 

Mayo. ver Estuary, Yavaros Laggon, Agiabampo Lagoon, Huizach. Marsh, 

Caimanero Lagoon, Teacapan Estuary and Agua Brava Lagoon. A summary 

of the siographic, geological, hydrological, climatological, socio 

economic fishery characteristics provided. For the analysis 

of plankton two types of samples were a) from water, with 

bott s the Utermohl method, and b) from net with 60 and 250 u 

me 24 hour cycles (every 2 hrs water and every 4 hrs net 

sample) with a monthly, stational and at sorne locations weekly peri~ 

dicity. The locations belong to two environmental categories: 1 -

-brackish waters with low change in the annual cycle (Mayo River, 
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Yavaros and Agiabampo), with dominant euhaline conditions, and 11 

-brackish waters with broad change in the annual cycle (Huizache, 

Caimanero, Teacapan and Brava), with dominant polyhaline condi 

tions. The annual water temperat4~~ variation was greater than 10°C 

between the maximum (august september) and minimum (february) obse~ 

ved. Water depth varied from 0.7 m (Huizache) to 4.0 m (Teacapan). 

Water transparency ( disc) varied from 3.0 m (dry season, 

marlne in flux places) to 0.1 m (rainy season near rivers). Mean 

annual tide varied from 0.85 to 1.25 m. Semiarid climate with summer 

rains at the North and warm low humidity with summer rains at the 

South. The planktonic composition was integrated by 301 taxa, dis 

tributed as follows: cyano , 14 species; chlorophytes, 19 spp; 

diatoms, 111 spp; llates, 24 spp; silicoflagellates, 3 

foraminifers, 3 spp; s, 4 spp; coelenterates, 13 spp; cteno 

phors, 2 spp; helminths, 3 spp; rotifers, 2 spp; brachiopods, 1 

halacharids, 1 sp; insects, 3 spp; echinoderms, 4 spp; foronids, 1 

sp; protochordates, 5 ; and shes 6 species. For each taxon, 

location, date, salinity condition and relative abundance is given. 

Also the general dis bution in space and the variation in qai 

monthly and seasonal cycles are included. The composition of plank-

tonic cOIT@unities, behaviour and productivity are determined 

by the evolution the hydrological cycle of each location which 

change yearly on account of climatic variations that have to 

studied on a long term basis. 
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INTRODUCCION 

Los estudios del plancton constituyen una·parte fundamental 

de la Hidrobiología; las estimaciones cualitativa y cuantitativas 

así como las de su biomas~ son una herramienta b&sica para conocer 

la capacidad productiva de la masa de agua; los análisis de las 

comunidades planctónicas, por otra parte, proveen valiosa información 

para la Ecología Acu&tica; algunos de sus componentes resultan ser 

importantes indicadores de masas de agu~s en tanto que otros, por 

la formación de esqueletos silíceos o calcáreos su importancia 

corresponde a la sedimentología. 

El estudio del plancton de aguas dulces, proporciona informa 

Clones en escala pequeña de espacio y tiempo sobre la distribución, 

sucesiones, ritmos y fluctuaciones de sus poblaciones, que son 

f&ciles de derivar al entendimiento de los procesos tróficos de esos 

sistemas que por su menor organización, comparada con la del medio 

marino, permiten el acceso a la formulación de modelos eco16gicos. 

En las masas de agua salobre, las investigaciones planctológicas 

toman alto interés debido a su gran heterogeneidad en dimensiones 

variables de tiempo y espacio, ocasionadas por la acci6n de la mezcla 

de aguas de origen marino y limnético, así como a las condiciones 

propias del medio salobre que se traducen en localidades de alta 

productividad orgánica, aprovechada por pocas especies de gran 

importancia económica que son motivo de estudios particulares 

encaminados al conservacionismc y a la explotación racional de esos 

recursos bióticos através de la tecnología apropiada. 

En México, particularmente han tomado importancia los conOCl 

mientos delplancton para medir las existencias de postlarvas de 

peneidos en los estuarios y playas del Golfo de México y muy especia! 

mente en numerosas localidades del noroeste. Esas investigaciones se 

orientan hacia el conocimiento del comportamiento de dichas larvas 

para mejorar su ingreso a los esteros y lagunas en donde Crecen hasta 
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la premadurez, con lo que se garantizan substanciales rendimientos 

en la tasa de producción de estos crustáceos. 

En otros países, tales como Japón, los Estados Unidos de 

Norteámerica, Australia, Indonesia, etc. (FAO 1967), se practica la 

colecta de las formas planctónicas de esos elementos para sembrarlos 

en pozas o estanques de condiciones adecuadas para su cría, logrando 

así una explotación, a escala comercial, de las especies regionales 

de peneidos. En nuestró país la captura del camarón ocupa uno de los 

primeros lugares como producto de exportación y por lo mismo repre

senta un renglón muy importante en divisas para el país; ésta ha 

sido una de las razones por las que en las últimas décadas se han 

hecho grandes esfuerzos e inversiones para estructurar distritos de 

acuacultura, proyectándose con vigor en este sentido, los estados de 

Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

Actualmente se estima de importancia el estudio dclplancton 

para la cuantificación de las existencias de larvas de ostión en 

ambos litorales, cuyas especies registran una enorme extracción en 

virtud de su mayor demanda en el mercado; por otra parte,la fauna de 

moluscos puede considerarse como de enorme potencial de producción 

por su manejo accesible y de bajo costo~ circunstancias todas éstas 

que hacen augurar un gran éxito para la acuacultura (ostricultura) 

en México, particularmente en los estados de Tabasco, Campeche, 

Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca y la Península de Baja Ca2~fornia, 

que se preparan para el cultivo y manejo de estos recursos. 

La presencla de huevecillos y larvas de peces en el plancton, 

su análisis cualitativo y cuantitativo a través del cual se puede 

inferir sobre su comportamiento, las migraciones, el trofismo, el 

crecimiento, etc., de este recurso, son renglones de alto interés 

científico y de aplicación en la biología pesquera. Colateralmente 

existen numerosos temas planctológicos de importancia científica y 

económica como pueden ser: el estudio de organismos depredadores de 

especies comerciales y cuyo desarrollo manifiesta fases planctónicas; 
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las investi ones sobre organismos competidores por espacio y 

alimento; l¿s estudios de las toxinas y excretas de algunas poblaci~ 
nes del plancton que han planteado cuestiones dentro del área médica. 

Otros elementos del plancton pueden llegar a uti zarse como indica 

dores de ambientes específicos y desde un punto de vista puramente 

ecológico. estructura cualitativa y los espectros cuantitativos 

de las comunidades planctónicas sirven para estimar el grado de 

interrelación existente en tiempo, espacio y en condiciones dadas; 

así también s componentes del plancton nos señalan la magnitud 

de cambios y adaptaciones a que los organismos están sujetos y sobre 

la posibili de inducir desplazamiento o sUcesión por las especies 

más aptas a esos medios. 

Prácticamente, la información que contiene una muestra de 

plancton, por sencilla que ésta sea, constituye un universo de 

cuestiones difíciles de resolver por el biólogo, pues la esencia de 

la muestra de plancton ha respondido a innumerables factores físicos, 

químicos y biológicos que fueron regulados, en primer término, por 

los efectos de la irradiación solar sobre la hidrósfera y por el 

movimiento de la tierra; por la naturaleza de las sustancias mlnera 

les y orgánicas y de los organismos mismos y de la acción de éstos 

sobre el propio medio que madura o envejece por el crecimiento y por 

la selección biológica. En esta compleja maraña de eventos ecogénicos 

se efectúa una transferencia constante la energía captada a nivel 

físico-químico, por los vegetales del plancton (productores primarios), 

de donde a un nivel inmediato que corresponde a los animales 

herbívoros y detritófagos; dicha energía sufre en éstos, transforma 

ciones con pérdida en forma de calor y como productos no asimilables 

y por otra parte, este nivel trans su energía a los primeros 

carnívoros que forman parte del zooplancton y del necton. De éste y 

los siguientes niveles, el hombre extrae las especies para su economía. 

Lo anterior s610 tiene la intensión de señalar y resaltar la importancia 

y ventajas del conocimiento del plancton de cuya información puede 

extraerse un concepto sobre la historia biológica de las distintas 

localidades que conforman la hidrósfera. 
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Antecedentes 

Los estudios del plancton en M~xico a penas llegan al medio 

centenar de trabajos, de los cuales caSl terceras partes corres 

ponden a estudios en el Golfo de M~xico y en aguas estuarinas; las 

investigaciones respectivas en el Pacífico cons tuyen la otra tercera 

parte. No obstante, si consideramos los aspectos generales abordados 

en ambas s por nacionales y extranjeros, principalmente 

nortéamericanos, los conocimientos del plancton del Golfo de M~xico 

como del Pací mexicano están más o menos equilibrados. Algunos 

autores mexicanos se han ocupado de hacer síntesis bibliográficas de 

los trabajos s al plancton en latitudes; Gómez-Aguirre 

1965, Loyo 1965, Suárez-Caabro y Gómez-Aguirre 1965, Vega 1965, Vega 

y Arenas 1965, gnoret 1972 y 1974, Cruz Romero 1973, Santoyo y 

Signoret 1973 y 1975, Aladro Lubel 1974, Flores Coto 1974, Gómez

Aguirre 1974, Matsubara 1975, Rivero Beltrán 1975, Licea 1976a y 

1976b, Gómez-Aguirre 1977a, 1977b, 1977c, 1978 y 1979, para el Go 

de México; Manrique Colchado 1970, Gómez-Aguirre 1972, Gómez-Aguirre 

et al. 1974a y 1974b, Licea 1974, Santoyo 1974a y 1974b, Gómez-Aguirre 

y Santoyo 1975, Signoret de Brailovsky 1975, Vega 1975, Aguayo 1976, 

Gómez-Aguirre 1976 y 1979, Turcott 1976, Reyes 1977, para el área del 

Pacífico. ambas regiones marinas se cuenta con un buen acervo 

de trabajos de t recepcionales, como de investigaciones 

postgrado y informes de cruceros de la Secretaría de Marina. Los 

aspectos mejor tratados han sido la composición general del 

ton y del zooplancton su distribuci6n y variaciones estacionales 

(Gómez-Aguirre et al. 1974a, 1974b); sistemática de diatomeas 

(Licea 1971); la sistemática de los cop~podos (Zamora, 1974); la 

sistemática, abundancia y variación estacional de los quetognatos y 

la incidencia de postlarvas de peneidos a través de ciclos de marea 

y en períodos anuales en localidades particulares (Rivero Beltrán 

1971, Vásquez Córdoba 1973, Reyes Bustamante 1971). Ultimamente ha 

tomado preponderancia el estudio de huevos y larvas de peces, su 

calidad, densidad,.distribución y variación estacional; la producción 

de larvas de ostión; etc. En los aspectos de la taxonomí~ cada muestra 
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de plancton plantea numerosos problemas al biólogo muy especialmente 

de aquellos elementos del bentos y del necton cuyo desarrollo imp ca 

numerosas fases larvarias de habitat planctónico y cuyas descripciones 

son actualmente aún muy incipientes. 

Planteamiento de Problemas 

Durante mucho tiempo se estuvieron haciendo recomendaciones 

por diferentes fuentes universitarias, oficiales y privadas 

ejecución de estudios científicos de los mares yaguas interiores de 

México de singular importancia por sus recursos biológicos, para los 

que no se cuenta con conocimientos básicos con respecto a su 

conservación y explotación racional, siendo caso habitual que se 

registren altas y 

llevado al análi s 

as en la producción pesquera sin que lo sea 

entífico y sólo se hacen deducciones empíricas 

que en algunos casos, aunque no están lejos de la verdad, pecan 

de sobrevaloración. Destacan entre otras cosas el uso de s reservas 

de agua que almacenarse y administrarse para la agricultura, 

merman el escurrimiento de los ríos a las lagunas y estuarios 

contribuyendo por lo tanto a acelerar el envejecimiento de esos 

sistemas, de gran importancia para la cría y los ciclos biológicos 

de numerosas e es de alto valor económico; estos hechos sumados 

a otros como lo son las instalaciones de plantas termoeléctricas, 

desalinadoras, geotérmicas y otras muchas industrias de muy variada 

índole, contribuyen también a la mutación del ecosistema. 

de California, que conserva aún condiciones favora

bles para sostener una alta producción biológica de distintos 

niveles tróficos (moluscos, crustáceos, peces y mamíferos), se halla 

amenazado además por otros factores: .extracción pesquera anacrónica; 

contaminación diferente naturaleza; salinización por reducción de 

sus afluentes de agua dulce más importantes (Ríos Colorado, Yaqui, 

Mayo, Fuerte, etc.), lo cual también afecta manera directa la 

condición s Lagunas Costeras; en ambos niveles es necesario 

evaluar y Vl lar estos procesos con el propósito de proteger aquellos 

recursos bióticos endebles a tales situ~ciones. 
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Debido al escaso conocimiento de las lagunas costeras del 

noroeste y en algunos casos solo percatándonos de los problemas 

venideros a corto y largo plazo, este estudio tiene como propósito 

fundamental iniciar un censo de las comunidades actuales del plancton, 

sus densidades poblacionales y el comportamiento de aquellas durante 

los ciclos estacionales y anuales que puedan conducir al estableci

miento de una clasificación de los distintos medios a fin de estimar 

su posible manejo y conservación como patrimonio biótico. 

La proyección de estos problemas ha tenido desde su plantea

miento un marcado influjo de la experiencia previa del autor y la de 

numerosos colegas, en los estudios del plancton, la hidrología y la 

producción primaria realizados a través de seis años de investigaci~ 

nes en las lagunas costeras y otras regiones del Golfo de México. La 

asesoría a título personal recibida de distintas autoridades en la 

materia, de prestigio internacional, antes y en el transcurso de los 

estudios de estuarios y lagunas costeras del noroeste del país, 

significó un positivo apoyo en la revaloraci6n de los criterios del 

autor y una guía de las técnicas de trabajo. 

Elaboración de Programas 

No obstante los 'escasos antecedentes bibliográficos especiali 

zados sobre la región del noroeste de México, hemos de señalar que 

existen numerosos estudios inéditos así como ensayos sobre reSL _tados 

de análisis del plancton de la región, encaminados principalmente al 

conocimiento de los elementos de importancia en la biología pesquera 

Cejem. larvas de peneidos, de bivalvos, de peces, etc.). Algunas 

publicaciones CLópez Guerrero 1968, Chapa y Soto 1969, Laguarda 

Figueras 1965, Gómez-Aguirre 1972), han sido consideradas como apoyo 

sustancial. Otras que aportan informaci6n básica, como las de Phleger 

y Ayala-Castañares 1969, se refieren a los estudios sobre la hidrolo

gía y a la geología en la Bahía de Topolobampo, Sin., durante cuyos 

trabajos se recogieron numerosas muestras de plancton que fueron 

proporcionadas al autor de esta tesis para su examen. Esos 
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materiales fueron analizados taxonómicamente, dando especial atención 

a la composición de las comunidades del fitoplancton y del zooplancton 

que habría de servir para fundamentar el criterio para plantear nuevos 

estudios sobre la biología del plancton de aquellas áreas, enfocados 

a la evaluación de la producción, a la alteración del sistema por la 

modificación ambiental y a los de comportamiento ante los cambios 

producidos por las aguas residuales del distrito de riego de Los 

Mochis, Sin. El modelo que se inició para el área de Topolobampo, más 

tarde fue ampliado para posteriormente aplicarse a los planes piloto 

Yavaros-Escuinapa (Ayala-Castañares y Gómez-Aguirre 1968), compren

diendo el estuario del río Mayo, el estero de Etchoropo, la laguna 

y marlsma de Etchoropo, la laguna de Moroncarit, el esterQ de Moron 

carit y la laguna de Yavaros, con un laboratorio y residencia en la 

ciudad de Huatabampo, Son., sostenidos por la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La laguna de 

Agiabampo, hacia el sur de Yavaros, quedó como área de registro 

estacional y las actividades para estimarlos parámetros ambientales 

quedaron a cargo de investigadores del Instituto de Biología de la 

UNAM en Ciudad Universitaria, auxiliados por el personal de apoyo 

de las estaciones de Huatabampo y Mazatlán. El área de Escuinapa 

comprendía básicamente el sistema de la marisma del Huizache y la 

laguna del Caimanero, los esteros y estuarios del río Presidio y del 

río Baluarte, al norte y sur respectivamente, con laboratorios y 

residencia en el Puerto de Mazatlán, con el patrocinio de las mismas 

instituciones antes señaladas y con las facilidades de la entonces 

Dirección General de Pesca e Industrias Conexas de la Secretaría de 

Industria y Comercio. 

En la prospección de los programas de estudio, se hizo una 

serle de reconocimientos aéreos, por tierra y por agua, para determi 

nar sitios de operación, acceso y evaluación preliminar de condiciones 

para la realización de operaciones de trabajo de campo y/o laboratorio 

determinándose así. el tipo de instalaciones y de equipo necesarlO 

para observaciones y muestreos contínuos durante ciclos diarios y 
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anuales. Con el mlsmo programa preliminar, se puso en práctica, 

durante un mes de reconocimiento y muestreos intensivos en la región 

.de Yavaros, gran parte de la metodología propuesta, probando de esta 

manera su eficacia o inoperancia y en su caso, ajustando las técnicas 

según las necesidades. Como resultado de estas expériencias el 

presente autor (1968), presentó un programa para estudios del plancton 

en las áreas antes mencionadas y que atendería, bajo un plan general, 

a los siguientes objetivos: 

10. El reconocimiento de las comunidades planctónicas de diferen 

tes ambientes en estas latitudes (22-27°N), a través de los 

siguientes análisis: 

a) sistemática 

b) distribución 

c) abundancia y 

d) comportamiento estacional 

20. La estimación de la densidad fitoplanctónic~ realizando las 

observaciones: 

a) análisis cualitativo (composición taxonómica) 

b) análisis cuantitativo (núm. de células/litro) y 

c) relaciones con los parámetros ambientales 

30. Las mediciones de la biomasa del plancton obtenida a través 

de colectas con red de las que se obtuvo: 

a) volumen 

b) peso y 

c) c9-1ioad 

40. Estimaciones cualitativas y cuantitativas del meroplancton, 

principalmente por cuanto a los caracteres de:. 
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a) fases larvarias de crustáceos 

b) larvas de moluscos 

c) larvas de peces 

d) fases larvarias de otros phyla (anélidos, equinodermos, 

etc.) 

e) su abundancia, distribución y comportamiento estacional. 

50. conocimiento taxonómico y la abundancia relativa de los 

componentes del holoplancton: 

a) 

b) 

c) 

d) 

los copépodos 

los quetognatos 

medusas, fonóforos y ctenóforos 

otros grupos 

60. La formación de colecciones de plancton para estudios 

avanzados: 

a) de diatomeas 

b) de dinoflagelados 

c) de copépodos 

d) de quetognatos 

e) de medusas, ctenóforos, pter6podos, larváceos, etc. 

Simultáneo con este programa de planctología se ejecutarían 

los correspondientes a hidrología y de productividad primaria, 

bajo un calendario de observacionés intensas en los parámetros de 

marea, salinidad y temperatura. 

Objetivos Inmediatos y Mediatos 

De lo anteriormente anotado puede deducirse que en g~an parte 

los obj eti vos son de alcance inmediato y otro.s forzosamente requerirán 

de un proceso a largo plazo. Para mayor precisi6n en seguida se 

detallan: 
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A. Objetivos inmediatos 

1. Obtener un inventario del plancton en sus aspectos 

cualitativos y cuantitativos, en los diferentes 

ambientes. 

2 • 

3. 

Estimar producción de plancton, su uso en cadenas 

de alimentación, así como su poder de recuperación 

como fuente de energía. 

Conocer comportamiento daplancton~ distribución, 

variación diaria y estacional en los. distintos me~ios. 

4. Correlacionar la composición y densidades del plancton 

con los principales parámetros abióticos. 

Los objetivos a largo plazo corresponden a los tratamientos 

detallados de la stemática de los distintos grupos ya mencionados 

(diatomeas, dinoflagelados, tintínidos, copépodos, ·quetognatos, 

cladóceros, medusas, ctenóforos, etc.); así también se incluyen aquí 

numerosos aspectos avanzados de la ecología del plancton, que necesa 

riamente reclaman las instalaciones adecuadas en campo o de 

equipos e s abordo de las embarcaciones de trabajo, cosas 

que se pretende obtener para futuro próximo, y en cuanto se haya 

logrado el conocimiento de los medios y muy especialmente que se 

disponga de los recursos humanos preparados o por lo menos entrenados 

en el uso de instrumentación para estos propósitos. 
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AREAS DE ESTUDIO 

En el marco comprendido entre los 105° y 110° de longitud 

oeste y los 22° y 27° de latitud norte, se encuentran numerosas 

lagunas y esteros de alto rendimiento en Biología Pesquera 

Regional. Esas corresponden a los es 

Sinaloa y Nayarit, cuyos gobiernos forman 

s federales de Sonora, 

Consejo para el 

desarrollo del Golfo de Cali a y han propiciado el 

esas áreas en cuanto a biología pesquera, desenvolvimiento 

agricultura y lo tanto en un renglón muy importante se desarro 

la adminis 

papel que j 

como áreas 

de los recursos hi 

esos lugares en la bio 

coso Es bien manifiesto el 

del Golfo de Cali 

cría, de refugio y de reproducción de numerosas 

especies de 

condiciones 

valor comercial, que dependen estrictamente de s 

aumentos o 

pesquerías. 

de tales 

lograr 

desarrollo 

fenómenos 

dichas lagunas y e s, y que se refleja en los 

scensos de las poblaciones y por consiguiente de s 

ello se deriva el interés por el mejor conocimiento 

s con el fin de obtener condiciones óptimas para 

s altos y constantes, como para propi el 

cultura, o cuando menos para entender los 

modi can la producción. 

El progreso regional, con el 

población humana, de la industria y 

ha demandado modi caClones profundas 

guiente crecimiento de la 

sus factores socioeconómicos, 

la ecología de estos s 

por lo que se ha aconsejado la ejecución de estudios básicos 

su ambiente, que provean un marco referencia útil en la 

de alterac es nocivas a las lagunas, esteros y estuarios que son 

de enorme importancia como reservorios biológicos. Estos sitios han 

recibido impacto de las obras hidráulicas en lo que se re ere 

a construcción de presas y canales para irrigación con las se 

incrementan las condiciones des 

los aportes de agua dulce de los 

s que año tras año, reducen 

os; y por otra parte, debido a 

las descargas de los drenes rlegos que acarrean enormes 

volúmenes terrígenos, además de sustancias extrañas como re duos 
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de fertilizantes e insecticidas. Los vientos en estos lugares también 

contribuyen con el acarreo de cientos de toneladas de polvo que llega 

a depositarse a las lagunas aumentando de esta forma las condiciones 

ambientales ya críticas. 

Entre el río Mayo y el río Santiago (Fig. 1), se localizan de 

norte a sur, las siguientes lagunas: Yavaros, Agiabampo, Topolobampo, 

Navachiste, Santa María, Altata, Pabellón, Quevedo, Huizache

Caimanero, Teacapán-Agua Brava y los ríos Fuerte, Sinaloa, Mocorito, 

Culiacán, San Lorenzo, Elota, Piaxtla, Presidio, Baluarte, Acaponeta, 

San Pedro y Tuxpan; además, numerosos arroyos y esteros de proporcl~ 

nes menores pero no de menor importancia en cuanto a su papel como 

áreas de reserva de especies. 

En nuestro estudio nos ocupamos únicamente de las siguientes 

localidades: boca del río Mayo, laguna de Yavaros, laguna de 

Agiabampo, lagunas de Huizache y Caimanero, boca del río Presidio, 

boca del río Baluarte, boca de Teacapán y laguna de Agua Brava, 

mismas que se señalan en mapa de la figura 1 y cuya topbnimia y 

fisiografía detallada se presenta en las~i.figuras 2, 3, 4 Y 5. En 

estos mapas hemos conservado la toponimia usada en los trabajos 

preliminares de los programas conjuntos, anteriormente mencionados, 

con las enmiendas nece a errores cometidos en la nominación 

diferentes lugares; aunque esta tarea, propia de los peritos en 

geografía, deja a sión de ellos la ratificación o nó de 

enmiendas. 

En guras anteriormente citadas, se señalan con scos 

las estaciones de muestreo de plancton y su caracter objetivo; los 

períodos de muestreos se especifican más adelante. 

En la figura 6, se muestran algunos detalles, en 

aérea, de las características sobresalientes de las áreas que nos 

interesan; con el objeto de abreviar explicaciones sobre s 

localidades remitiremos a la bibliografía los detalles mayores: 
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Gómez et al 1974a, de la región de Huizache y Caimanero; 

Phleger y Ayala-Castañares 1972, sobre las áreas de Yavaros, Gómez

Aguirre et __ o 1974b, Pantoja 1973, sobre las bocas de los ríos 

sidio y Baluarte; Reyes Bustamante 1971 y Vázquez Córdoba 1973, 

sobre bocas del río Mayo y la laguna de Yavaros; Ayala-Castañares 

et al. 1969 y 1970, sobre la fisiografía, geología, batimetría, 

sedimentología, mareas y corrientes de Yavaros, Agiabampo y Huizache 

y Caimanero; Arenas Fuentes 1969 y 1970, la hidrología, productividad 

primaria, climatología y contaminación del agua; Ortega González 

1970, respecto a vegetación sumergida; García Cubas 1970, por 

cuanto a fauna moluscos; Cabrera Jiménez 1970, sobre la 

inmigración postlarvas de peneidos. Sobre los aspectos planctoló 

gicos se han hecho diversas contribuciones; Martínez-Guerrero 1970, 

Rivero Beltrán 1971, Reyes Bustamante 1971, Licea Durán 1971 y 1974, 

Santoyo Reyes 1972, Turcott Dolores 1972, Vázquez Córdoba 1973, 

Pantoja 1973, Gómez-Aguirre y Santoyo 1975; Gómez-Aguirre et al. 

1974a y 1974b, Cos Tirado y Chávez 1976, Reyes Bustamante 1977, 

Signoret de Brailovsky 1975, Zamora 1974. Todos estos autores han 

trabajado aspectos y de áreas particulares de esta región. 

En cuanto a la bio pesquera, se cuenta con las contribuciones 

de Carranza Fraser 1970, Carranza y Amezcua 1971, Amezcua Linares 

1972 y 1977 Y González Vi eñor 1972. 

En virtud de lo anterior, sólo presentaremos una breve reseña 

de las características más notables de las distintas áreas y 

particularmente de las s señaladas para nuestro estudio 

(estuario del río Mayo, laguna Yavaros, laguna de Agiabampo, 

sistema lagunar de Huizache y Caimanero y sistema Teacapán-Agua 

Brava). 

Reconocimiento General Areas de Estudio 

Con el propósito de pre una relación sumarla de las 

características más importantes de nuestras áreas se ha elaborado el 

cuadro sinóptico número 1, así como los mapas toponímicos, figuras 

2 a la 5, de cada lugar, a los que nos referiremos más adelante. 



- 35 -

El estuario del río Mayo, cuya posición ha variado a través 

de su historia geológica, actualmente se halla regulado en su cauce 

por las presas de Guajura, Mocozari y Camoa, que proveen el líquido 

elemento a sus correspondientes distritos de riego, pero sometiencto 

al río Mayo a una desecación, que se hace crítica en la época de 

sequía, lo cual tarde o temprano podrá producir la pérdida de su 

cauce y por otros accidentes climatológicos, geológicos y meteoro

lógicos abrirse un nuevo cauce o tal ve~ regresar a su antigua 

desembocadura, que actualmente constituye la laguna de Yavaros y a 

donde se vierten en gran parte las aguas residuales del ri~go del 

distrito agrícola de Huatabampo, Son., uno de los más importantes 

de la región. 

La laguna de Yavaros no tiene aportes naturales de ~gua dulce, 

excepto pequeños arroyos que se forman durante la época delluvia~" 

la cual es corta y de escasa precipitación. Los drenes son provee

dores del agua dulce pero a la vez de elementos ajenos que pueden 

afectar a la laguna modificando las condiciones hidrobiológicas. 

La laguna de Agiabampo Slrve de límite político de los Estados 

de Sonora y Sinaloa; carece de tributario de agua dulce y aunque fué 

formada por el cauce del río Fuerte, ahora éste se halla desplazadú 

hacia el sur y sólo mantiene comunicación con dicha laguna a través 

de pequeños esteros, y en época de inundaciones a través de llanuras 

bajas. Constituye esta laguna la de mayores dimensiones en el Noro

este y durante nuestro estudio se consideraba todavía libre de los 

efectos de la actividad agrícola a su alrededor; sin embargo, su 

futuro se aprecia incierto, particularmente debido al desarrollo 

de nuevos distritos agrícolas como el de "El Carrizo" que enviará 

sus aguas residuales a distintos sitios de la laguna de Agiabampo. 

La Marisma del Huizache y la laguna del Caimanero, forman un 

sistema de lagunas y esteros que se comunican al mar a través de los 

estuarios del río Presidio y del río Baluarte; en su parte alta 

reciben aportes de agua dulce de ambos ríos, beneficiados éstos por 
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la construcción de canales que pretenden regular el stema hidroló 

gico con la intención de favorecer el desarrollo las especies 

de interés económico en estas localidades. 

La Boca de Teacapán, es la comunicación 

lagunas pequeñas, laguna de Agua Grande y 

dos largos esteros, el estero de Agua Grande y 

mar de varlas 

laguna Grande; de 

ero de Agua 

Brava; y de gran laguna de Agua Brava cuyo tributario más impo~ 

tante es el río Acaponeta que actualmente desagua en la parte baja 

de la laguna de Agua Brava y en la parte media del estero de Agua 

Brava; el río de Cañas, aporta sus aguas a la parte baja del 

estero de Agua Brava y a la parte alta del estero de Agua Grande. 

Este complejo stema está dado por dos grandes , la barra de 

Teacapán en el Estado de Sinaloa y la barra de Novillero en el 

Estado de Nayarit. 

Fisiografía y Toponimia 

El río Mayo ( . 2), presenta en su desembocadura una barra 

orientada hacia el norte, que emerge y crece durante estación 

seca, de máximas bajamares; cerca de su desembocadura presenta dos 

esteros, el de La Cruz que posiblemente fue una rama del gUQ 

cauce del río y el estero del Conchero o de Etchoropo que comunica 

al estuario con un sistema de marlsmas y pequeños esteros y lagunillas 

formando el sistema "Etchoropo", que es inundado durante pleamares 

y las ocasionales avenidas del río Mayo en la temporada de 

lluvias. El sistema se comunica, a través de otros e y 

marismas, con la laguna Moroncarit y por medio del del 

mismo nombre, se conecta con la parte suroeste de la laguna de 

Yavaros. 

La laguna de Yavaros (Fig. 2), presenta un amplio canal de 

marea que la divide en dos regiones, una oriental que comprende 

Rinconada de Hupabampo, Bachoco y Remate y una occidental con 

Huaitopari y El Lepo; en primera sólo existe un dren denominado 
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"Hupabampo", y en la segunda descargan los drenes "Moroncarit" , 

"Yavaros" y "L". 

La laguna de Agiabampo (Fig. 3), está constituida por tres 
\ 

grandes esteros que reciben los nombres de "Bacorehuis" el que se 

orienta en sentido un tanto perpendicular a la línea de costa; de 

"Gitzamuri" el que se extiende hacia el sur y es paralelo a la costa; 

y el de 'Bamoch~~ tambi~n paralelo a la costa, con proyecci6n al 

norte. El estero de Bacorehuis presenta una serie de enseñadas y 

termina en un estero que se supone fue un antiguo ramal del río 

Fuerte el cual actualmente tiene su desembocadura bastante alejada 

del extremo sur de la laguna de Agiabampo. El estero de Gitzamuri 

presenta dos puntas pronunciadas, la de "Cutaboca" y la del mismo 

nombre del estero "Gitzamuri"; su extremo parece conservar algunos 

esteros que comunican con antiguos ramales del río Fuerte y que 

actualmente constituyen meandros y esteros del río Alamos. El estero 

de Bamocha es el menor y tiende a asolvarse rápidamente, habiendo 

ya varias islas, entre ellas dos de proporciones considerables, la 

Isla Basocari y la Isla Balnahua, en las que juega un papel muy 

importante la vegetaci6n sumergida así como la de manglar. 

El sistema de Huizache y Caimanero (Fig. 4), con los estuarios 

del río Presidio y del río Baluarte, son áreas seniles en cuanto a 

sus características fisiográficas; su envejecimiento se acelera 

debido tambi~n a su aislamiento de los ríos y del mar, lo que impide 

la remoci6n de los enormes caudales de sedimentos que ahí se han 

depositado a trav~s 'de su geomorfogénesis. La marisma del Huizache 

se comun~ca al río Presidio del que recibe aportes de agua dulce por 

lo menos en la temporada de lluvias, a través del estero del Caimán, 

que ha sido habilitado por canales artificiales, y a través del 

estero del Ostial, del Botadero y Cach6n y Violín, llega a comunicarse 

al mar por Boca de Barr6n. Esta comunicación temporalmente es 

abreviada, por la apertura de una boca artificial a la altura de la 

intersecciÓn de los últimos tres esteros con el objeto de permitir 

la entrada de agua a la marisma y con ella el acceso de postlarvas 
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de peneidos. La marlsma del Huizache se comunlca con la laguna del 

Caimanero a través de un estrecho que presenta una depresión por lo 

que ha recibido el nombre de Pozo de la Hacienda. La laguna de 

Caimanero, al igual que marisma de Huizache, se comunica con el 

río, en este caso con el río Baluarte a través de un estero que ha 

sido habilitado con las obras de control del estero de liLas Anonas"; 

en su parte baja, la laguna de Caimanero se comunica con el mar a 

través de un largo estero que recibe los nombres de Caimanero y Agua 

Dulce y que conectan con el estuario del río Baluarte en la Boca de 

Chametla. Las características de esta región han permitido el desa

rrollo de artes fijas para la captura de crustáceos y peces, QUYos 

principales sitios se localizan como tapo Pozo de La Hacienda, tapo 

Caimanero, tapo de Agua Dulce, tapo el Ostial y tapo Botadero, cuyo 

rendimiento de captura es muy importante. 

El sistema Teacapán-Agua Brava (Fig. 5), constituye el cuerpo 

de agua más importante del Estado de Nayarit y fue sometido a reGQn~ 

cimientos, posteriores a las experiencias obtenidas en las demás 

áreas. Corresponde a una región de frecuentes y grandes inundaciones 

producidas por las lluvias torrenciales en el verano o por pertur

baciones ciclónicas, a lo que contribuyen ampliamente los bajos 

niveles de las planicies costeras que son cubiertas por los cauua,l.:::;:; 

del río Acaponeta, fenómeno el cual contribuye en la fertilización 

de las zonas agrícolas pero a la vez participa en el asolvamiento 

de las lagunas y esteros. 

La boca de Téacapán constituye la única comunicación para una 

extensa área de estuarios, esteros y lagunas de muy diferentes carac 
. -

teres ambientales, por lo que se le puede definir como la localidad, 

donde concurren, en un momento dado, las características más variadas 

y posibles, que sólo se dan durante todo el año en otras localidades. 

En estas áreas como en las de Escuinapa, existe una enorme extensión 

de pequeñas marismas donde penetran y se crían los camarones y cuya 

captura, aunque. representa enormes volúmenes, no está controlada. 

La.laguna de Agua Brava mantiene por su extremo sur una accidentada 
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comunicación con otras lagunas y esteros como las de Pericos, 

Mexcaltitán, Las Flores, Vergeles, que a través de las Bocas de 

Camichín, Talega y Azadero, remanentes del antiguo delta del río 

Santiago, Slrven de entrada en marismas, esteros y lagunas mencio 

nadas a las postlarvas"de camarón, constituyendo una región sus

ceptible de ser óptimamente administrada por la acuacultura de 

crustáceos, moluscos y peces. 

Niveles batimétricos 

Estuario del Río Mayo 

En su boca presenta un cenal cuya profundidad es variable a 

través del año, dependiente en gran parte del tipo de mareas o del 

aporte del río, su profundidad mayor varía de"2 a 3 m, muy semejante 

a la que se observa en la boca del estero de Etchoropo; sin embargo 

en la parte alta del estuario existe un incremento hasta profundid~ 

des de 3 a 4 metros. 

Laguna de Yavaros 

Esta laguna conserva un sistema de canales de marea, bien 

definido en tres regiones: a) de entrada, con profundidad hasta de 

10 m; b) ramal norte y que sirve de canal de navegación al muelle 

de Yavaros con profundidades de 6 a 8 metros; c) ramal sur, corto V 

de profundidad semejante al anterior. Estas ramas proyectan pequeños 

deltas invertidos cbn canalillos que reducen su profundidad a la vez 

que se bifurcan hacia el interior de las regiones norte y sur. En el 

resto de la laguna hay profundidades menores de 2 metros. 

Laguna de Agiabampo 

A diferencia de la laguna de Yavaros, en Agiabampo además de 

un gran canal de entrada, aquí existen tres ramales principales 

correspondiendo uno a cada brazo de la laguna. En la boca se observan 
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profundidades de 13 a 15 metros; el canal de Gitzamuri, por sus 

dimensiones, alcanza profundidades de 9 m; el canal de "Bacorehuis 

presenta áreas con profundidades de 4 a 6 metros. En su curso, estos 

dos canales se ramifican y forman depresiones o fosas, corno se les 

reconoce localmente y cuyas profundidades son mayores en las áreas 

de convergencia de ramales. Hacia la regi6n de Bamocha, los canales 

son de poca profundidad no mayores de los 2 m. Fuera de los canales, 

la profundidad de la laguna de AgiabampQ se muestra variable entre 

1 y 2 m, con excepci6n de las llanu~as de algunas ensenadas y rlnco 

nadas que registran profundidades menores de 0.5 m. 

Huizache y Caimanero 

Son dos vasos muy someros. Huizache muestra mayor profundidad 

en su extremo occidental con profundidad hasta de 1.5 m debido al 

efecto de la marea y al escurrimiento del estero del C~imán; el 

resto del vaso no rebasa 1.0 m de profundidad. En el Pozo de La 

Hacienda se registran hasta 3.0 m en la época de mayor embalse. La 

laguna del Caimanero mantiene una profundidad de aproximadamente 

2.0 m en su regi6n central, que se proyecta hacia el canal de marea 

del Estero de "Agua Dulce", cerca de la comunicaci6n con el río 

Baluarte, en donde la profundidad alcanza valores de 4.0 m. Por el 

otro extremo, el estero de "El Ostial", aunque también incrementa 

su profundidad hacia la Boca del río Presidio, fue raro observar en 

él profundidades de 3.0 m. El canal de la boca del río Baluarte 

present6 una profundidad media de 2.8 m y el del río Presidio de 

1.8 m. 

Teacapán-Agua Brava 

La boca de Teacapán presenta un canal mayor con aproximada

mente 7 metros de profundidad hacia su parte norte y otro menor de 

3.0 m en su porci6n sur. En su parte alta, aumenta la profundidad 

alcanzando 14.0 m a la altura de San Cayetano (más recientemente, en 

1977, localizarnos una fosa de 16 m en el Estero de San Cayetano), 
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para volverse somero en las proximidades de la Isla cale. A la 

altura de esta isla se haya un canal artificial que corta a la isla 

de Panales la barra de Novillero, denominado "Arrastradero" y que 

sirve de comunicación entre el estero de Teacapán y el de Agua Brava. 

Los esteros enen profundidades que oscilan de 3 a 6 m, estos últimos 

valores se observan particularmente en los estrechamientos. La laguna 

de Agua Brava, presenta.un fondo plano más o menos uniforme con una 

profundidad media de 2.0 m. 

Geología y sedimentología 

Río Mayo 

A uno y otro margen de la desembocadura existen áreas de dunas 

activas. Un tanto arriba y principalmente en los bordes de los esteros 

se reconocen dunas estabilizadas que son bien mani estas en la región 

de la marisma y laguna de Etchoropo. Como elementos sedimentológi . -. 

cos se observan arenas en las dunas activas y predominan éstas en el 

fondo de la Boca del Río Mayo; los limos predominan en las dunas 

estabili así como en los fondos de los esteros y en las partes 

altas 1 río; los valores de estos elementos, tama.ños y proporciones 

son dados por Ayala-Castañares et al. (1970). 

Laguna de Yavaros 

Del mar hacia la laguna, en las barras denominadas Punta 

Loberas y Punta Yavaritos (Fig. 6,a), se zan áreas de dunas 

activas y de dunas estabilizadas y zonas de manglar. En las áreas 

internas la laguna así como en la de las barras, se localizan 

algunas marismas y llanuras de inundaciones. resto de los márgenes 

de la laguna de Yavaros son de aluvión con vegetación de desierto. 

Los materiales de sedimento corresponden a arenas en las playas y en 

las dunas activas; los limos están presentes en las dunas estabiliz~ 

das y en áreas de manglar, marismas y llanuras de inundación. 

El fondo de la laguna es eminentemente arenoso, salvo en los deltas 
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de los drenes, que descargan en la laguna grandes cantidades de 

limos y arcillas. 

Laguna de Agiabampo 

Sus barras presentan líneas de playa arenosa con dunas activas 

que son mayores en la Isla Partida; la presencia de berma~ en la 

Isla Partida,se sitúan en su porción central y sur, en tanto que en 

Isla Punta Norte se observan en toda su extensión. Los manglares 

se observan más desarro~lados en la parte interna de la isla Punta 

Norte y las islas de Basocari y Balnahu~. En isla Partida el manglar 

está localizado en su extremo norte; la parte interna de esta isla 

muestra dunas "estabilizadas' a tOGO su largo. En los extremos 

internos de Bamocha y Gitzamuri, existen áreas de manglar, salinas 

y dunas "estabilizadas". En el estero de Bacorehuis, el manglar 

predomina en los bordes de las ensenadas y en las islas de Bocanita 

y Pasiotecola; en estas mlsmas enpenadas se localizan pequeñas playas 

arenosas, llanuras de lnundación y frecuentemente dunas "estabiliz~ 

das". La gran extensión de desierto que rodea a la laguna de Agia~ 

bampo está compuesta por llanuras con vegetaci6n de matorral y cactus, 

y dunas estabilizadas también pobladas por vegetación desértica y 

halofitas. Debe hacerse notar que en el curso de estos estudios, 

estas áreas desérticas se hallaban en proceso de adaptación para el 

cultivo agrícola con las construcciones de grandes canales de irri

gación que descargarían sus residuos hídricos en el flanco norte del 

estero de Bacorehuis, en la ensenada del mismo nombre y en la 

ensenada del Muell~, etc. 

Los fondos en su mayor parte están compuestos de arena, vol

viéndose limosos en los interiorep 06 ¡os tres esteros y principal

mente en las ensenadas. Las arcillas s610 predominan en lugares muy 

localizados del interior de Bacorehuis y del interior de Gitzamuri. 
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Marisma del Huizache, Laguna Caimanero y Bocas de 

La edad de este Sl 

de la isla del Palmito de 

materiales aportados por los 

lagunar, formado por el crecimient0 

debido a la gran cantidad de 

, ha hecho que se constituya un 

sistema con condiciones cas y cambios drásticos en los ciclos 

estacionales, de tal manera una enorme superficie de aproxima-

damente de dos quintas partes, constituida por llanuras de inundación 

durante la estación seca, y sobre ella se desarrollan enormes 

poblaciones de halo y otros pastos temporales, que durante la 

siguiente época son destruidos por las inundaciones y degradados en 

material orgánico que se transporta y deposita en el resto del 

sistema, fenómeno desarrollado en la marisma del Huizache. 

Los sedimentos básicamente e dados por la mezcla de limos, 

arcillas y arena; los primeros se manifiestan mejor hacia las 

con influencia fluvial; arcillas, mezcladas con limos, cubren 

mayor superficie del sistema y arcilla con arena se localiza 

principalmente en las márgenes de la isla del Palmito de la Virgen 

y en los esteros en donde además está combinada con limo. Dentro 

del sistema, principalmente en sus porciones centrales, pueden enco~ 

trarse facies arenosas en localizadas y posiblemente determinantes 

de la existencia de entes internas. 

En las bocas Barrón y Chametla se apreclan sus 

barras arenosas cuya geomorfosis va, de estrechamente cerradas y 

o menos profundas (3 a 5 m) durante la época seca, a ampliamente 

abiertas y desprovistas de sus barras durante la época de lluvias, 

particularmente son afectadas por perturbaciones ciclónicas. 

esta última tuación pueden presentarse dos o más canales de marea 

de mediana y escasa profundidad (1 a 3 m). 

Los manglares alcanzan su mayor desarrollo cerca a estos 

sitios y se o disminuyen hacia la marisma y hacia 

en donde las rl , más bien están pobladas por vegetación 

matorral o de se baja. 



- 44 -

Teacapán y Agua Brava 

La boca de Teacapán está limitada por dos grandes barras 

arenosas, la barra de Novillero al sur y la barra de Teacapán al 

norte, que sirven de límite político de los estados de Nayarit y 

Sinaloa, respectivamente. En el curso del año, la barra de Novillero 

aumenta hacia el norte por crecimiento y elevación de los bancos 

de arena, cambiando la sonomía de la Boca así como delimitando los 

canales de marea. Estuario arriba, la-barra de Teacapán una 

gran extensión de playas arenosas hasta frente a isla Pájaros; en la 

ribera opuesta, correspondiente al borde de la barra de Novillero, 

no existen playas permanentes y el p~so es arena-limo, con frecuentes 

fondos de conchas y barros duros. El borde del sistema está ricamente 

cubierto de vegetación de manglar (Rhizophora mangle), seguido de 

intrincada vegetación de selva taja y de matorral. En su longitud, 

las barras presentan extensas y numerosas líneas de costa, inundadas 

la mayor parte del año por lo que constituyen ricos depósitos de 

aluvión. Los fondos de los esteros y las lagunas son limo-arcillosos 

e irregularmente presentan limitadas zonas de arena-limo o de conchas 

fango. A través de estos esteros y lagunas, vierten sus aguas numero 

sos arroyos de temporal y en la ocasión de ciclones, s llanuras e 

inclusive los poblados de la región son inundados de manera que 

estos fenómenos contribuyen en la erosi6n y evolución de la cuenca 

del sistema Teacapán-Agua Brava. 

Hidrología 

Río Mayo 

La temperatura observada varía entre 18°C en el mes de enerO 

y 32.0 o C en el mes de agosto; la salinidad presenta su mínima en el 

mes de abril con 27 0/00 y la máxima en el mes de septiembre con 

35.5 %o. La transparencia del agua se mantiene alrededor del 1.0 

m durante el año, con mínimas en abril y máximas en el mes de octubre. 
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La temperatura ene una variación anual de alrededor de 

16°C, registrándose más fría en los meses de febrero y marzo con 

mínima de 16°C y máxima de 32°C. Estos valores se acentúan en ambos 

sentidos dependiendo de la interacción océano-laguna-atmósfera. El 

interior de la laguna se calienta o enfría rápidamente do a su 

carácter somero así como por su menor influjo de marea. salinidad 

oscila de salobre "mesohalina" (8 a 18 0/00), en las áreas con flujo 

de agua dulce, a permanentemente euhalin~ (34 a 36 0/00), en la boca 

de la laguna. Los valores mínimos corresponden a del invierno 

y los máximos al verano. La transparencia del agua varía de 20 cm 

de visibilidad de disco de Secchi hasta de varios metros, en las 

zonas de fondo fangoso y en la boca de la laguna, respectivamente; 

este parámetro e estrechamente ligado a la acción de los vientos 

más que a los escurrimientos de agua dulce, como sucede en otras 

localidades. nidad de la laguna de Yavaros regulada en 

primer término por la acción de las mareas; el aporte de agua dulce 

resulta secundario; en el hecho de no alcanzar condiciones 

hiperhalinas. 

Laguna de Agiabampo 

Es una laguna hiperhalina que durante nuestros estudios 

registró valores de 60 0/00 en sus regiones más internas. No reciL 

aportes naturales de agua dulce, excepto algunos drenes de los 

distritos de que, en la fecha de nuestras observaciones, su 

efecto no strado en la hidrología. La dad de la Boca 

de la laguna de Agiabampo disminuye durante flujo y se incrementa 

en el reflujo debido a la mezcla de aguas marinas e hipersalinas, 

funcionando como un estuario negativ~. Los valores en la boca varían 
de 34 a 36 0/00 Y en las ensenadas y bajos del interior de los 

esteros, se aumentan hasta de 60 %otya indicado. La temperatura se 

incrementa notablemente en el verano a 30°C y en el invierno baja a 

20°C. 
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Las aguas de Agiabampo pueden considerarse como las más 

transparentes de las localidades aquí mencionadas; esto es debido a 

la falta de aportes fluviales, así como a la presencia de grandes 

praderas de vegetación sumergida. La turbiedad se mani de manera 

marcada solamente en las llanuras del extremo interior de Gitzamuri 

y de ensenada de Bamocha, como resultado de la acción de los vientos 

del suroeste y en menor escala por corrientes de marea. 

Marisma del Huizache y Laguna del Caimanero 

La temperatura mínima se ha observado en el mes de febrero y 

la máxima en el mes de mayo, con 15.3 y 36.2°C, respectivamente. Esta 

diferencia con las anteriores regiones, puede ser debido a que estas 

localidades están menos reguladas por los flujos de marea que 

determinan notablemente el comportamiento térmico. La salidad en 

este sistema varía de 1.0 0/00 en el mes de embre en las áreas 

de influjo fluvial a 60 0/00 en el mes de junio en el centro o 

estrecho entre ambas localidades (marisma y laguna). La prlmera y 

gran parte de la segunda se desecan durante los meses de estiaje. La 

turbiedad del agua se acentúa durante la época de escurrentía, 

alcanzando valores de menos de 10 cm y es atenuada por el flujo de 

marea en los sitios de comunicación al mar. En la época de secas, 
I 

la transparencia aumenta llegando con mucha frecuencia a observarse 
el fondo, particularmente donde hay vegetación sumergida. 

Sistema de Teacapán-Agua Brava 

La temperatura no se aparta del comportamiento general :e:.·· 
presentan demás regiones. En la boca de Teacapán se observan 

mínimas de 20°C y máximas de 31°C en los meses de enero y julio, 

respectivamente. En la laguna de Agua Brava, la mínima fué de 23°C 

en el mes de enero y la máxima de 31°C en el mes de agosto. La 

nidad en boca se comporta como euhalina la mayor parte del año, 

aunque en los meses de agosto, septiembre y octubre presenta 

frecuentes descensos a condición polihalina (22 a 27 0/00), 
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proplo de grandes escurrimientos agua dulce. En estos smos 

meses, la laguna de Agua Brava experimenta tenores de salinidad de 

menos de 5 0/00 y en el resto del año aumenta paulatinamente hasta 

valores de polihalina moderada (de 2 a menos de 25 0/00), en los 

meses de sequía. La transparencia del agua en la boca de Teacapán 

es menor de 1.5 m durante los meses de julio a noviembre y superlor 

en el resto del año, con máximas de 3.0 m en el mes de junio. 

La marea en la regi6n es de tipo mixta semidiurna con una 

media de ~1.25 m el puerto de Mazatlán, con incremento hacia 

el norte y disminuci6n el sur. 

Climatología 

El clima de región manifiesta marcadas variaciones entre 

sus latitudes norte y sur (río Mayo y río Santiago, respectivamente). 

Suele suceder que ocurran oscilaciones de temperatura de magnitud 

semejante, entre los distintos puntos, más no ocurre así con las 

oscilaciones de la precipitación pluvial. Al norte prevalece el 

clima semi-árido BW seco con lluvias en verano* superiores a 

las del invierno (García 1973). En la planicie costera de la cuenca 

hidro16gica del norte, la evaporación supera a precipitación 

aproximadamente en 10 veces. Los vientos predominantes son los del 

suroeste, entre los meses de abril y septiembre. 

En el extremo sur, el clima es AW, cálido con lluvias de 

verano seco, más seco de los subhúmedos (García 1973), con 

canícula en el verano; precipitación invernal mínima, menor de 5% 

del total anual. Por la oscilación de temperatura del aire se 

considera extremoso, con gran diferencia entre el mes más cálido y 

el mes más , que proporClona variaciones de 7 a 14°C. La 

temporada lluvias se presenta entre verano y otoño, con una 

preclpl media mayor de 750 mm. Los meses cálidos comprenden 

* tardío, a veces prolongadas a mediados del otoño (nota del autor) 
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de ju~io a octubre y los fríos de diciembre a marzo y el resto se 

comportan como templados. La estaci6n seca comprende invierno/ 

primavera. Hacia el sur aumentan las lluvias y varía el clima con 

características cáli de mayo a octubre y frías de diciembre a 

febrero. Puede decirse, en resumen, que en este marco de latitudes 

(22-27°N), encontramos condiciones de clima tropical en el sur y de 

subtropical hacia el norte, con promedio anual de temperatura de 

25°C y lluvias de 850 mm y con vientos del NW durante el invierno, 

estando sujetas a frecuentes tormentas tropicales (ciclones), de 

procedencia sur, en períodos variables de septiembre a diciembre. 

Pesquería 

El área de que nos ocupamos posee una producci6n pesquera 

limitada a unas cuantas especies de alto rendimiento y en términos 

generales a un número alto y variable de especies de explotaci6n 

domé ca. La pesquería más importante corresponde al camarón 

(Penaeus vannamei y ~ californiensis) que comprende un período 

corto durante el otoño y principios del invierno para aguas 

lagunares y esteros y algo más largo para la pesquería del crustáceo 

en el mar. En segundo lugar posiblemente se ubique la pesca de la 

lisa (Mugil y ~ curema), que también se ve afectada por 
evoluci6nlagunas y esteros, siendo por lo tanto también 

tada a una época d~l año, durante el otoño y el invierno. 

Ambas pesquerías se practican en forma corriente en estas localidades 

y como son especies reservadas a las cooperativas de pescadores, el 
aspecto socioecon6mlco de la regi6n está íntimamente ligado a la 

disponibilidad de dichas especies. En el área sur, los esteros y 

lagunas han sido beneficiados por construcci6n de canales y por 

abertura de bocas para el ingreso de larvas a lagunas, con 

muy buenos resultados. No obstante esto último! se han-planteado 

nuevas alternativas para la administracidn y desarrollo de los 

ambientes propicios al cultivo y la cría de las especies locales. 
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Otras es s de apreclo comercial lo constituyen 

rugosa, Atrina ~a y 

varias especies s), algunas de estas han sufrido el 

impacto de los cambios ambientales con una respuesta negativa, por 

lo que existe el s por recuperarlas, sembrando o cultivando 

estos organismos, para restablecer las situaciones de producción 

pesquera de años atrás. 

El producto de e squerías se encausa a empacadoras o 

al mercado en los grandes centros de consumo nacional y ofrecen a 

los pequeños poblados de la , un alto consumo de estos recursos. 

En cuanto a las artes , se practican las artes 

tradicionales, simples y de costo o (figura 7). La pesca de 

camarón y de lisa se hacen principalmente con atarraya dentro de las 

lagunas y en los esteros. En los ste muy difundida la 

arte fija de empalizada denominada "tapo" y muy recientemente estas 

han sido substituidas por construcciones de concreto y mallas de 

alambre, con lo cual logra mayor rendimiento con un mínimo esfuerzo 

durante la migración del crustaceo de laguna al mar. En el mar 

inmediato se captura tiburón y sardina ncipalmente; últimamente 

se tiene en perspectiva desarrollar pesca de calamar. 

Socioeconomía 

Las poblaciones humanas enclavadas en ribera de las áreas 

estudio corresponden a cooperativistas en primer término, ejida

en segundo; comerciantes y particulares de recursos limitados, 

s y ganaderos de escasos y medianos recursos en último 

término. Puede establecerse que la población se e de una clase 

de proletario de nivel bajo en cuanto a su capacidad de ingresos 

económicos y en cuanto a posibilidades de cultura; esto último no 

slgnl ca ninguna manera que sea una población snutrida. Sin 

embargo, en estas son necesarias y urgentes las iones de 

servi comunicación, asistenciales y educacionales que ofrezcan 



- 50 -

un mayor bienestar a las gentes aquí ubicadas. Un problema que 

confrontan ~stas comunidades humanas es el he~ho de que los recu~sos 

naturales sean además de limitados, inestables y que el clima de 

esas latitudes trae consigo aparejadas diversas fuerzas naturales 

que ocasionan detrimento al progreso de las gentes y de sus recursos, 

fenómenos que hacen más estragos mientras las poblaciones más care~ 

can de educación o técnica para cuidar de su patrimonio natural. 

El proveer de asistencia técnica, económica y social a estas 

poblaciones en apariencia menesterosas, podría significar que en el 

futuro las nuevas generaciones afronten con afán el desarrollo y la 

industrialización de sus pueblos, convirtiendo a las lagunas, 

marismas, esteros y estuarios en verdaderos emporios de producción 

pesquera que en mucho beneficiarían a la región y al país. 
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• 
MATERIALES Y METODOS DE ESTUDIO DEL PLANCTON 

Cada una de las áreas de trabajo fue visitada con carácter 

prospectivo habiéndosele hecho reconocimientos generales y multidis 

ciplinarios tales como de batimetría, hidrología, naturaleza de los 

fondos, vegetación sumergida, bentos, plancton y productividad 

primaria; así como los complementarios de fisiografía, toponimia y 

vías de acceso. Todo este conocimiento contribuyó a delinear las 

investigaciones por especialidades como objetivo primordial para 

comprender al ecosistema integradamente. Para los estudios plancto

lógicos se formuló en términos generales una metodología de campo, 

laboratorio y gabinete que obedeció a las siguientes técnicas y 

procedimientos: 

Trabajo de Campo 

Se dispuso de dos centros principales de operaciones, la 

estación de investigaciones marlnas de la UNAM en Mazatlán y la 

estación de investigaciones marlnas en Huatabampo, Sonora, bajo el 

patrocinio de la Sría. de Recursos Hidráulicos, como ya se especificó 

anteriormente, y los recursos de la Universidad Nacional Autónoma. 

Para las áreas de Agiabampo así como para las de Teacapán y Agua 

Brava, se contó con las facilidades de campamentos provisionales y 

las facilidades de alojamiento y transporte acuático proporcionado 

por comisarías ejidales y cooperativistas. 

En el transp'orte acuático, dada además la diversa metodología 

de trabajo y el monto de los muestreos, se contó con vehículos 

diseñados ex-profeso para facilitar el trabajo simultáneo de varios 

técnicos e investigadores a bordo. Asímismo, estos debían de 

responder a la posibilidad de aprovisionar además, de los equipos y 

materiales para trabajos contínuos por 24, 48 Y hasta 72 horas, de 

tal manera que en los distintos cruceros se llegó a contar con la 

participación mínima de 4 personas y la máxima hasta de 10 en algunas 

circunstancias. En los casos de exploración se abocó todo el personal 
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de las estaciones que fluctuaba entre 10 y 15 personas de base, 

técnicos, ayudantes de campo, ayudantes de investigador e investigadores. 

De esta manera el inicio de los estudios se orientó a un 

reconocimiento general en Yavaros que comprendió un mes de trabajo 

intensivo en el campo, en julio de 1968; los estudios en el área de 

Huizache y Caimanero, aunque las áreas habían sido previamente 

exploradas, fueron iniciados en el período de febrero y marzo de 1969. 

La laguna de Agiabampo, tomada como una de las pocas áreas sin 

alteración notoria y sujeta a futura modificación debido al desarrollo 

del distrito agrícola "El Carrizo", cuyos drenes de riego deberían 

desaguar en la laguna de Agiabampo, se tomó como área testigo y de 

"monitoreo" periódico; sus estudios se lnlClaron en el período de 

los meses de abril y mayo de 1969. 

La primera etapa de estudios debería comprender un ciclo anual 

y luego tras la discusión y publicación de los resultados, debería 

fincarse la continuidad de los trabajos de interés en la ecología 

general o bien de problemas biológicos particulares. La región de 

Teacapán y Agua Brava, fue motivQ de estudios posteriores a los 

resultados del Plan Piloto Yavaros-Escuinapa y el período de inves

tigaciones comprendió de octubre de 1970 a noviembre de 1971, 

incluyéndose en éste, los reconocimientos de los estuarios y esteros 

al sur del Sistema Teacapán-Agua Brava, tales como la boca de Talega 

y la boca de Camichín. En el año de 1972, a raíz de otros convenios 

con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el Instituto de Biología 

de la Universidad Nacional Autónoma de México pudo iniciar y extender 

los intereses de sus investigaciones, perfilados a la ostricultura, 

con lo cual tuvimos la oportunidad de continuar y ampliar nuestras 

experiencias, mismas qUe a raíz de los cinco años anteriores que 

conforman el marco de esta tesis, simentaron un programa a largo 

plazo y que se continúa a niveles de reconocimientos generales y de 

investigaciones particulares de problemas específicos, ejemplo de 

ellos han sido diferentes estudios para tesis de licenciatura a los 

cuales se ha dirigido o asesorado, principalmente para extender la 
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experiencia a nuevas áreas, tales como: la laguna de Chautengo en el 

estado de Guerrero; la Bahía de Zeuta en el estado de Sinaloa; las 

lagunas de Mar Muerto en Oaxaca y otras áreas marlnas y lagunares, 

que han servido de tema de investigaciones de los alumnos de post

grado así como de prácticas para los cursos de maestría como los que 

se realizaron en San BIas, Nay., Topolobampo, Sin., Guaymas, Son., etc. 

Periodicidad de Muestreos y Frecuencia 

La periodicidad de los muestreos así como la frecuencia de 

éstos para los estudios de comportamiento nictemeral, dependieron en 

gran medida de la disponibilidad de elementos humanos, materiales y 
económicos, de manera que, basados en 

decidió darles una periodicidad mensual 

experiencia previa, se 

los estudios de varia-

ciones diarias con la frecuencia de mue s y obse~vaciones de los 

distintos materiales y parámetros bajo un mismo patrón, que obedeció 

a los siguientes lineamientos: 

Observación de nivel de marea, cada 15 minutos; 

La temperatura del agua y la salinidad, cada 15 minutos; 

Muestra de agua para análisis de oxígeno disuelto en agua, 

cada hora; 
Mue de agua para la estimación de células, cada hora; 

Muestra de zooplancton con red, cada dos horas. 

Se cumplió en gran medida realización de las observaciones 

de variación diurna y nocturna a través de muestreos en forma 

simultánea en tres o más puntos distintos, por períodos de 10, 12 ó 

24 horas, actividad que sólo se efectuó en lo general cada mes, 

debido a limitaciones de personal y de equipo de campo. 

Los estudios de la distribución del plancton y de los paráme 

tros ambientales fueron abordados con la periodicidad de cada dos 
meses y se trató de efectl1arlos en el menor plazo posible, de manera 

que se evitaran los cambios ocasionados por los efectos de marea, lo 
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cual fue sencillo al contarse con dos o más embarcaciones y el 

personal suficiente para cubrir toda una localidad en plazos de 4 a 

8 horas, procurándose realizar ésto en los días con menor efecto de 

marea. 

Catalogación de Datos y Muestras 

Cada crucero y equlpo de trabajo formulaba una ficha conte

niendo toda la información de campo que incluyó todo tipo de obser

vaciones y muestreos. Una vez en los laboratorios, esta información 

se distribuía por disciplinas de trabajo, ejem. hidrología, produc

tividad, fitoplancton, zooplancton, etc., posteriormente sería glosada 

en los distintos programas para ser usada por los especialistas en 

lo particular y como elemento de consulta por los investigadores de 

los demás programas. La inform~ción fue pasada a gráficos y cartas 

para apreciar el comportamiento y la evolución particular y general 

de los distintos parámetros y áreas en el tiempo y espaclo. Una 

explicación esquemática de estas rutinas se ofrece en las figuras 8, 

9, 10 y 11. 

Observaciones y Muestreos Realizados 

Hidrología. Esta parte de las investigaciones recibió prlmor

dial importancia y en ella participó la mayoría del personal de las 

distintas especialidades, cooperando con el investigador encargadc 

de ese programa (Dr. V. Arenas Fuentes) y con los técnicos y ayudantes 

de investigador de esos estudios que básicamente cubrieron: 

a) Temperatura, que fué observada en los niveles de superficie 

y fondo cuando la profundidad no excedía de 2 m; de lo contrario 

se hacían lecturas a niveles intermedios; en estas estimaciones 

se emplearon termómetros de cubeta de máxima-mínima con gradu~ 

ción en décimas y con un rango de O a 50°C; con frecuencia se 

hizo uso del termohalino conductivimetro o del termistor 

previamente calibrado. Cuando se carecía de estos sensores 
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electrónicos, las temperaturas de aguas intermedias y del 

fondo fueron obtenidas a través de termómetros internos en 

botellas tipo Van Dorn y ocasionalmente con termómetros 

invertidos en botellas Nansen. 

b) Salinidad. Se emplearon diferentes técnicas a saber: la de 

Mordh-Nundsen, en un principio; después por medio del uso de 

termohalino conductivimetro y con el empleo del refractómetro. 

,Estos últimos instrumentos frecuentemente se sometían a cali 

bración. Las muestras fueron tomadas por medio de botellas 

Van Dorn o Nansen. Para los registros contínuos e instantáneos 

se prefería el empleo del termohalino conductivimetro. En el 

empleo del refractómetro el método varió en ocasiones con 

lecturas en el campo o bien en el laboratorio, constatándose 

ciertas inconveniencias Que a través de la práctica fueron 

descartad~s. 

c) Oxígeno disuelto. Se utilizó el método de Winkler y la estrac 

ción de las muestras fue de la misma manera que la 

salinidad. La muestra se fijaba inmediatamente de extraída y 

su procesamiento se hizo posteriormente en los laboratorios 

de Huatabampo o Mazatlán. La producción primaria, por medio 

del método de producción de oxígeno también empleó técnica 

de Winkler. 

d) Transparencia. Se determinó a través de la visibilidad del 

disco de Secchi y ocasionalmente en el laboratorio se hicieron 

mediciones de turbiedad por medio de turbidímetro. 

e) Marea. La medición de este parámetro a través de re stros 

cada 15 minutos, se basó en el método de observación directa 

de los niveles del agua durante los ciclos de marea por medio 

de reglas fijas graduadas en centímetros. 
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f) Corrientes. Fueron estimadas por diferentes técnicas e ins

trumentos tales como el corrientómetro "Ekman" , el corrient§.. 

metro "Savonius" y algunas ya tradicionales como las botellas 

de deriva, las cruces de madera, etc. La información de estas 

técnicas fue limitada y dudosa por lo que se trató de encargar 

esto a un estudio particular. 

La información hidrológica podría reflejarnos, con cierto 

grado de precisión la dinámica de las corrientes, particularmente 

en las bocas en donde los registros contínuos en diferentes niveles 

reflejan el comportamiento de esas masas de agua, quedando un tanto 

relativa la estimación de dirección y velocidad de las corrientes. 

Plancton. La metodología se fundamentó en muestreos de agua 

para los análisis cualitativos y cuantitativos del contenido de 

células del fitoplancton y de muestreos con red para las distintas 

categorías del zooplancton. 

La muestra para células se hizo del mismo contenido de agua 

de la botella Van Dorn destinada para estimar salinidad y oxígeno 

disuelto. Dicha muestra fué tratada al instante con solución saturada 

de IO+IKOH con 20% de ácido acético y se guardó en refrigeración 

hasta su procesamiento en el laboratorio. 

El fitoplancton también fué colectado a través de red de 

plancton convencional para estuarios y lagunas costeras, de las 

siguientes características: forma de cono truncado, boca de 30 cm 

de diámetro, altura de 1 m y colector de 5 cm de diámetro, con 

malla de 60 micras de abertura; este tipo de red ha sido empleado, 

con muy buenos resultados, en estudios similares en áreas del Golfo 

de México. 

Las colectas de zooplancton se hicieron con una red de 

estructura semejante a la especificada para las colectas del fito

plancton pero con una malla de 175 micras de luz, también probada 
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previamente en otras áreas similares. En ambos casos los arrastres 

de las redes se hicieron simultáneos con una duraci6n de dos minutos 

o en su defecto en una distancia conocida y que generalmente fué de 

50 o 100 metros, con la que se calculaban posteriormente los volúmenes 

de agua filtrada. La velocidad de arrastre fué la mínima de motor 

fuera de borda, de alrededor de 2.5 nudos y también se verific6 con 

lecturas de contador de flujo para la estimaci6n de volúmenes de agua 

filtrada. Los arrastres obedecieron a colectas superficiales y sola

mente como ensayos se hicieron algunos arrastres en aguas intermedias, 

o de sentido oblícuo, de fondo a superficie, bajo las mismas condi

Clones de velocidad y tiempo de muestreo. Se tuvo la precauci6n de 

evitar los efectos de las corrientes sobre el arrastre de las redes, 

asimismo se vigi16 su eficiencia bajo la apreciaci6n inmediata de la 

calidad y cantidad de las colectas. Esta técnica y cuidados aseguran 

un adecuado muestreo para nuestros objetivos. 

Trabajos de Laboratorio y Gabinete 

Hidrobiología y Meteorología. Se procedi6 a la tabulaci6n de 

toda la informaci6n obtenida en el campo; se dispuso la continuaci6n 

de los distintos análisis físico químicos de salinidad, densidad, 

oxígeno disuelto, pH, etc.; se efectuaron las operaciones y conversión 

de resultados a valores absolutos; se elaboraron con ellos gráficos 

y cartas de distribuci6n de parámetros para el establecimiento de las 

condiciones prevalecientes con el objeto de llevar un control sobre 

el avance de los trabajos y la variaci6n de los distintos parámetros. 

Plancton. El conteo de células fitoplanct6nicas se realizó 

en los días inmediatos con el siguiente tratamiento: las muestras 

refrigeradas se dejaron a temperatura ambiente de laboratorio, se 

homogeneizaron y se fraccionaron en volúmenes de 5, 10 6 25 cc para 

depositar en cámaras de sedimentaci6n y hacer sus lecturas cuali

cuantitativas por el método de Utermohl en el microscopio de 

objetivos invertidos a aumentos de 100 y 400 X, dependiendo de los 

requerimientos de la muestra; para fines exclusivamente de detalles 

taxon6micos, con frecuencia se recurri6 a aumentos de 1000 y 1200X. 
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El fi toplancton con red sirvió para estimaciones complement·~ 

rlas, particularmente para disponer de suficiente material factible 

de ser utilizado en técnicas para estudios de la sistemática de 

diatomeas y dinoflagelados que presentan dificultades en su identi

ficación cuando sólo se ejercita bajo el método de Utermohl. Esta 

técnica aunque no se obedeció plenamente, proveyó al analista de un 

entrenamiento para realizar un examen eficiente de la técnica de 

Utermohl, también en sus aspectos cualitativos. 

El zooplancton se sometió a los siguientes reconocimientos: 

estimación de la biomasa por el método de sedimentación en probetas 

graduadas en décimas de centímetro cúbico o por desplazamiento de 

la fase líquida a través de filtros de la misma calidad de la red 

de colecta y por diferencia de volúmenes se obtuvo el valor de la 
. f 1" / 3 . ." blomasa resca en cc que se transpo o a cc m ; estlmaClon de grupos 

y número de individuos que se extrapoló a número de individuos por 

metro cúbico y finalmente se calcularon los porcentajes relativos 

correspondientes a cada grupd. Esta información se logró con el 

examen de numerosas alícuotas y en algunos casos por medio de 

reconocimiento de la muestra completa. Las estimaciones porcentual~s 

relativas fueron realizadas sobre los primeros 300 organismos 

aparecidos al azar, de una al.ícuota de la muestra homogeneizada y 

cuyo volumen lo definía la abundancia y diversidad del zooplancton. 

Todos los 'análisis del zooplancton se hicieron bajo el microscopio 

esteroscópico y solamente para reconocimiento de algunos detalles ~e 

valor taxonómico~los materiales fueron examinados al microscopio 

compuesto. 

Las labores de gabinete se circunscribieron a la elaboración 

de gráficas y cartas de comportamiento y distribución de los 

distintos parámetros: densidad de células; densidad del zooplancton; 

biomasa; especies endémicas y especies de intrusión en cuanto a su 

presencia, distribución y abundancia; también atendió a la correla

ción de los parámetros abióticos; se examinó la definición de las 

comunidades en razón de su afinidad con los parámetros abióticos así 
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corno con las dimensiones de espaclo y tiempo. Las estimaciones de la 

diversidad se plantearon con el propósito de recon~cer su signifi

cado y finalmente se optó por práctica, limitarla el "número de taxa" 

o variedad y nó corno "índices de diversidad" que sqn expresiones de 

función ecológica. Los pulsos diarios se discriminaron a través de 
¡ 

los análisis de variación en ciclos de 24 horas y ~e ligaron a las 
i 

informaciones hidrológicas y meteorológicas. Las v4riaciones mensuales 

Ó bimensuales en su caso, se observaron a través de los cambios en 

los pulsos diarios de los diferente8 meses así corno su relación 

obedecida a los cambios abióticos y climáticos. Lo~ ritmos estacio-
! 

nales fueron e~ resultado de los análisis de las variaciones anterio 

res y se trataron de delimitar en función de las estaciones del año 

a través de ponderar los datos de todos y cada uno de los parámetros 
¡ 

anteriores. El ciclo anual, se planteó del resulta~o de un cómputo 

de 12 meses contínuos y su objetivo fundamental fue el de verificar 
, 

su grado de dependencia de las variaciones de las condiciones 

atmosféricas. 
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RESULTADOS 

Hemos referido anteriormente que para llegar al planteamiento 

de las "comunidades plantónicas representativas de los estuarios y 

lagunas costeras del noroeste de México", previamente se ha realizado 

un regular número de artículos científicos, especialmente para una 

serie intitulada "PLANCTON DE LAGUNAS COSTERAS", por el autor de 

esta tesis, colegas y discípulos, algunos de estos artículos ya han 

salido de prensa, otros se hayan en pren$a Y algunos más se encuentran 

en preparación. En este trabajo tratamos de presentar la_síntesis de 

los distintos análisis como un conjunto heterogéneo pero a la vez 

susceptible de presentar un mismo patrón de tratamiento planctolégico 

condicionado a las distintas variables ambientales incluyendo en 

estos el tiempo y los espacios dados. 

Las comunidades del plancton de los estuarios y lagunas 

costeras del noroeste de México, en su aspecto representativo pueden 

considerarse las mismas para todo el marco trazado, mas, sin embargo, 

en un momento determinado así como en un espacio dado, la comunidad 

se distingue diferente de las de los demás espacios y tiempo en 

virtud de la determinación expresa de numerosas variables tanto de 

parámetros físico como de químicos y biológicos. 

Después de cinco años, y reconocimientos planctológicos 

pos~eriores, hemos llegado al resultado de un mediano .censo genérico 

de las comunidades planctológicas de la región, que a su vez se 

distingue o se vuelve especializada en sus estructuras y espectros 

diferentes de la comunidad de fitoplancton o de zooplancton debido 

primordialmente a la evolución del hidrociclo propio de cada 

localidad, de manera que cada región menor encierra numerosos 

problemas de carácter particular en cuanto a sus eventos taxonómicos 

y cuantitativos del plancton, posiblemente originados por su propia 

naturaleza fisiográfica, geológica, hidro16gica y bio16gica. Estos 

problemas llegan a difractarse en virtud de diferentes accidentes 
" 

de tipo climatológico y meteorológico así como por la part;cipación 
.i l ... .' 
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directa e indirecta de la mano del hombre, como ya se ha argumentado 

en capítulos precedentes. 

No obstante las anteriores anotaciones, para las comunidades 

planctónicas de las lagunas costeras del noroeste, consideraremos 

una estructura general, sujeta a restricciones o modificaciones en 

razón de los rasgos hidrológicos de cada localidad y cada momento, 

que finalmente pueden obedecer a la proporción de aguas fluviales o 

bien del flujo de marea incidente, determinándose entonces aquellas 

comunidades de estirpe limn~tica cuando predomina el escurrimiento 

continental, y nerítico cuando prevalece la intrusión marina. 

La información lograda entre los años de 1968 a 1973, de 

manera frecuente y regular en los años 1969 y 1970 y ocasional e 

irregular en el resto de los años, nos ha conducido a la formulación 

del siguiente cuadro de registros planctológicos, cuyo contenido 

resulta un modesto primer inventario de los elementos del plancton 

de estas áreas, censo que deberá enriquecerse con futuros estudios 

por especialidades planctológicas que deben tener continuidad para 

lograr un mejor entendimiento de los fenómenos que comprende esta 

rama de la Biología Marina (Cuadro No. 2, hojas 1-22). 

No ha sido fácil estructurar un cuadro que permita contener 

en forma sencilla, y a la vez amplia, la síntesis general de nuestros 

resultados en forma objetiva y práctica, sin recurrir al atiborra 

miento de cifras y cálculos relativos de diferentes parámetros 

bióticos y abióticos; muchos de estos resultados ya han sido 

expuestos en aproximadamente una veintena de informes técnicos, 

in~ditos, de nuestros trabajos, así como de un buen número de artículos 

planctológicos de este autor y colaboradores, algunos ya publicados, 

otros en prensa y algunos más en preparación, como ya se anotó 

anteriormente. 

Hemos pues recurrido a exponer en orden taxonómico y filoge

nético la relación de los elementos censados, iniciando con cianofitas 
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y con2luyendo con los ~lem~ntp, plªnc~6niCQs de los peces; las 

categorias taxon6micas se corresponden con la~ loc~lidades (rio 

Mayo, laguna o.e ',:{ava:r'os, ¡a~\,lna de Agiabampo, mar,isma del Huizache, 

laguna de Caiman~rQ, bo~a de Teacapán y l~guna de Agua Brava), lo 

que divide al cuadro en $i~té Qol\,lrnnas. ¡:¡ Cua9:rante de los taxa y 

las localidades es llenado qen nGmerQsy letras ~~e a su vez responden 

a un c6digo de meses del año, d~ la estimaci6n relativa de la abun

dancia y de la cond~ción salina del medio, de la manera como se 

detalla enseguida: 

SIGNIFICADO DE SIMBOLOS EMPL~APOS BN LOS CUADROS 
DE REGISTROSPLANCTOLOG¡COSD~l¡AGt)NAS COSTERAS. 

1 - enero; 2:: febrero ~ 3:: marzo; 4:; ab:r~lr; 5:: mayo; 

6 :: JunlO; 7:: julio; 8:: agosto; 9 ~ septiembre; 

10 :: octubre; 11:: novi~mbr~; 12:: di~{embre 

r :: raro; es::; escaso; f:: frecuente, a,:;: abundante; 

ma :: muy abundante; p ~ predominante; en ~ endémico*. 

(consider~ndose rara a aquellos el~mentos CQn estimaci6n relativa 

menor de 5%; escaso de 5 a menor de 10%; fre9uente de 10 a menor de 

20%; abundante de 20 a menor de 30%; muy abundante de 30 a menor de 

50%; predominante de 50 a menor de 70%; y end~mico de igualo mayor 
de 70%). 

Ad :: Agua dulce; Oh:: Ol~gQh~l~na; Mh ~ Mesohalina; 

Ph - Polihalina; Eh P Euhalina; Hh ~ Hiperhalina; 

(con equivalencia de m,"Or ~e e.s 0/00 a ag~a d~lce; oligohalina de 

0.5 a menor de 5,0 0/00; mesohalina de 5 a mepor de 15.0 0100; 

polihalina de 15,0 a m~nor de 30.0 0/00; euhalina de 30.0 a 37.0 0100; 

e hiperhalina con valor m~yor de 37.0 0/00). 

x :: taxa identificados pero no llevaQos a la cuantificaci6n, por su 

propia dificultad de ideptificaGi6n. 

(?) taxa sujetos a verificaci6n 

* Se ha empleado esta denominaci6n en ~l ~ent~do de alta dominancia. 
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Dentro de los prlmeros resultados, logramos el registro de 

aproximadamente seiscientos taxa entre el fitoplancton y el 

zooplancton. Más tarde, en 1973, el censo rebasó al millar de 

especles, con un alto deficit de identificación. Una gr'an cantidad 

de elementos planctónicos han quedado en nivel de familia o de 

orden y otros se han tenido que agrupar simplemente como especies 

indeterminadas, tanto algas como animales y dentro de estos últimos 

encontramos los de mayor grado de dificultad de identificación 

debido a la gran diversidad de estados larvarios. 

CYANOPHYTA (Cuadro 2, H.1; Lám. 1, figs. 1-13) 

Se registraron sólo 13 géneros identificados, habiendo 

resultado un número mayor de elementos indeterminados que se anot~n 

bajo este concepto. Parece ser que el género Anabaena es el de mayor 

incidencia tanto en espacio como en tiempo. ~ spiroides, de 

tricomas en espiral, con heterocistos que le da aspecto de rosario, 

ocasionalmente se apreció en masa con presencla de muscílago; fué 

común para toda la región estudiada y presentó florecimientos 

intensos en los meses cálidos en los que disminuye la acción de los 

vientos; su densidad diaria se vió sometida a diluciones producidas 

por la acción que sobre sus parches ejercieron las corrientes de 

marea; su presencia fué casi constante en aquellas áreas protegidas 

y aisladas del efecto de marea, como por ejemplo en la rinconada de 

Lepo, la ensenada de Remate y Moroncarit en la laguna de Yavaros, 

en las ensenadas interiores de Agiabampo. En la laguna de Caimanero 

las densidades más significativas de esta especle se registraron 

durante el otoño, en condiciones de tipo mesohalino; en la laguna 

de Agua Brava, sin embargo, su abundancia ocurrió en medio oligohalino 

y se mantuvo hasta el mes de abril en condiciones mesohalinas. 

Otras cianofitas como Anabaenopsis, Chariocapsis, Gleocapsa, 

Merismopedia, Aphanocapsa, Holopedium y Synechocystis, se presentaron 

en la boca de Teacapán en condiciones de tipo polihalino y euha~ino 

y en laguna de Agua Brava en salinidad variable de oligohaliqa a 

polihalina. 
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~l g~nero Osci se ~egistr6 con valores significativos 

durante .el otofio, principalmente en la boca del rio Mayo y en la 
laguna de Yavaros. género Trichodesmium (;:: Oscilla,tori9:,l, cuyos 

tricomas se asocian en paquetes o esférulas siendo el del primer 

tipo el predominante, se localizó en la laguna de Caimanero, en la 

boca de Teacapán y en la de Agua Brava, entre los meses de 
octubre a enero. SEirulina se ha strado en distintas localidades, 

su densidad sólo ha sido s ficativa en la laguna de Yavarqs? 

Agiabampo y Caimanero, en condi ones muy variables de salinidad. 

CHLORQPijYTA (Cuadro 2, H.2; Lám. 2, gs. 14-24) 

Con 17 géneros reconocidos y algunaschlorococcales y 

desmidiaceas indeterminadas en área de estudios, se observó que 

la presencia del grupo se vuelve máa notoria en las localidades del 

sur (laguna de Caimanero, boca de Teacapán y laguna de Agua Brava), 

dando lugar a pensar que posiblemente se trate de up carScter"de 

salinidad; las clorofitas ocurren en diferentes condiciones sal~nas, 

desde la oligohalina, como Volvox , hasta la euhalina, con 
Platymonas, Chalmydomanas y han sido las más frecuentes 
en las áreas del norte (río Mayo, laguna Yavaros y laguna de 
Agiabampo). La época de mayor incidencia de cloro tas planct6nicas 

parece ubicarse entre el otofio y el inv~erno. He~os de considerar 
sin embargo, que tratándose de inferiores, su presencia en 
medios altamente salobres o hiperhalinos como en el caso de Agiabampo, 

puede verse limitada, aunque es situación pudiera ser at~ibuida 
al método de colectá y análisis de ma~erial, así como a la frecuen~ia 
o intensidad de las colectas, este hecho que es notorio para las 

áreas del sur, que se muestrearon con mayor intensidad y por pe;r.i';oQ.os 

más amplios. 

CHRYSOPHYTA 

XANTOPHYCEAE (Cuadro 2, H.3) 

De esta categoría sólo el género PleurQgaster queQ& registrado 
para la laguna de Agua Brava en el mes de OQtubre, se est~ma como de 
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frecu~nte a endémico en condición oligohalina y de agua dulce. 

Consideramos que eQta no es la única xantofícea y tal vez ni siquiera 

la más importante; en razón de la velocidad de cambios del medio, y 

de las exigencias de este grupo de algas, se requieren observaciones 

más intensas y Gontínuas del fitoplancton de la regi6n para eval~ar 

mejor la frecuencia y abundancia d~ este grupo. 

BACILLARlOPHYCEAE (Cuadro 2, H.3/H.l0; Lám. 3-7, figs. 25~67). 

L~s diatomeas constituyen la flora más diversificada y 

numerosa de nuestros registros de la comunidad de fitoplancton. El 

número de géneros que identificamos suma 54 en tanto que el de las 

espe~ies sólo alcanza 63, lo que en forma muy general se estima de 

20 a 30% de la composición genérica real y posiblemente una cifra 

menor del 10% de la del número de especies. En términos ~uy generales 

también se observa que las proporciones de diatomeas Pennal~s y 

Centrales guardan un equilibrio derivado de la yondición salobre de 

estas localidades, así resulta que las diatomeas Centrales manifies 

tan abundancia y diversidad en las bocas de las la&unas y en aquellas 

áreas en que se conservan las condiciones marinas debido al ipflujo 

de las mareas, como ocurre en la Ensenada del Remate de la 4aguna de 

Yavaros o en Gitzamuri en la laguna de Agiabampo. Las diatomeas 

Pennales por lo contrario prosperan en los medios con menar salinidad 
y sus proporciones de talla se manifiestan muy variables, dependiendo 

de la situación crítica dada por su grado de oscilación salina, así 

como del fondo de tipo fangoso y por consiguiente de las masas de 

agua de alta turbiedad ( < 50 cm disco de Secchi). 

En el medio lagunar ocurre también que estos dos órdenes de 

diatomeas manifiestan una sucesión estacional que parece estar 

estrechamente ligada con el carácter de salinidad del media; asr 

encontramos que las diatomeas Pennales ocurren en condiciones de agua 

dulce, oligo, meso y polihalina-baja, en mayor abundanc~a y diversidad 

que las diatomeas Centrales, en tanto que en condiciones de polihali 

na-alta y de eUhalina, siempre se encuentra una predominancia de 
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diatomeas Centrales, salvo en aquellos casos en que se registran 

florecimientos del género Nitzschia principalmente y que es endémico 

del medio salobre; la diversidad de las diatomeas centrales alcanza 

índices más altos a medida que la salinidad se incrementa, al grado 

de igualar dicha diversidad con la de la comunidad del fitoplancton 

nerítico. En condiciones de hiperhalinidad nuevamente vuelven a 

establecerse y florecer las diatomeas Pennales de tallas pequeñas y 

de baja diversidad (pocas especies), pero de alta abundancia, lo que 

significaría que esta flora de diatomeas Pennales dispone de un 

potencial adaptativo que no hemos observado en las diatomeas Centra 

les, lo que las hace capaces de colonizar y florecer en esteros y 

marlsmas de alta salinidad y temperatura, condiciones en las que la 

relación superficie/volúmen celular de dichas comunidades alcanza 

su óptima eficiencia de trabajo fotosintético. 

Con el objeto de describir aquellos rasgos más relevantes de 

la flora de diatomeas, hemos conservado un arreglo alfabético de los 

géneros y especies y nos referiremos sólo a aquellos que por su 

incidencia en tiempo y espacio o por su marcada abundancia merezcan 

ser mencionados~ abreviando de esta manera repeticiones inútiles de 

los datos que se consignan en las hojas de registros de los números 

3 a la 10. 

Asteromphalus heptactis se registró rara en la laguna de 

Yavaros en condiciones de carácter euhalino; también está consign?ia 

para Agiabampo y la boca de Teacapán, ~unque en estas dos últimas 

localidades no se t~vo cuantificación debido a la dificultad de S11 

reconocimiento y a su posible confusión con otros géneros y especies 

de las Coscinodisceae. Lo mismo ocurre con el género Actinoptychus 

que aunque se conSlgna además para la boca del río Mayo y la laguna 

de Caimanero, ésta tiene preferencia por la condición euhalina. El 

género Amphiprora, con posiblemente dos especies las que a su vez 

pueden ¿ontener algunas variedades derivadas del cambio estacional, 

ocurrió en magnitud escasa en aguas polihalinas, en la laguna de 

Yavaros, especialmente en las áreas de Guaitópari y del estero de 
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Moroncarit. En la marlsma del Huizache se detectaron florecimientos 

importantes de esta diatomea Naviculoideae, en aguas de carácter 

mesohalino. Fué observada además en la laguna de Agiabampo, laguna 

de Caimanero y Teacapán. 

El género Amphora con numerosas espeCles se manifestó en todos 

los meses del año, con estimación de "rara" a "abundante" y preferen 

temente en medio polihalino. Posiblemente su persistencia en estas 

áreas esté asociada con la calidad del fondo de tipo fangoso, en el 

que proliferan como parte del microfitobentos. 

Asterionella japonica se present6 como elemento preferente

mente invernal y euhalino, aunque se tienen registros de esta especie 

también para ambientes polihalinos. 

Bacteriastrum spp., en el período de estos reconocimientos 

sólo se consigna para las lagunas de Yavaros y Agiabampo; tambi~n el 

género queda registrado para Teacapán y San BIas, Nay., en aguas 

euhalinas. 

Biddulphia, con dos espeCles características, B. aurita y B. 

mObiliensis, fue ubicado en las regiones de Yavaros, Agiabampo y 

Teacapán. 

Coscinodiscus spp, responde a condici6n euhalinas y parece 

incidir preferentemente en el invierno, con estimaci6n de escaso a 

abundante. 

El número de 17 especles reconocidas de Chaetoceros, puede 

ser sólo una fracci6n pequeña del número total de especies de 

Cnaetoceraceae de la región. Esta flora diatomológica se observa muy 

escasa en Huizache, Caimanero y Agua Brava, localidades en que sólo 

se conslgna a Chaetoceros sp. Es notorio también que estas poblacio 

nes con mucha frecuencia se ha estimado como abundante, muy abundante 

y predominante, particularmente durante el período frío. Aunque su 



- 68 -

condición ideal es euhalina, se adapta o resiste fácilmente a los 

medios polihalinos. 

Cyclotella striata está consignada para todas las áreas de 

este estudio, pero la dificultad de identificación en las estima

ciones cuantitativas no permitió su cálculo relativo y posiblemente 

esta apreciación corresponda a varias especies de Cyclotella. El 

género se manifiesta todo el año y se le valora como muy abundante 

en Huizache y Teacapán en condición mesohalina y polihalina, 

respectivamente. Para la laguna de Agiabampo, en cambio, Cyclotella 

spp se registra en condiciones euhalinas. 

Eucampia sp y Eucampia zodiacus, quedan consignadas para la 

boca del río Mayo y la laguna de Yavaros, aparentemente en la época 

fría y sus colonias se caracterizaron por su escaso número de 

células (3-8). 

Grarnmatophora marlna se registra en Clnco localidades del 

área de estudio, pero sólo alcanzó significancia cuantitativa en la 

laguna de Agiabampo, en aguas de caracter euhalino. 

Hemialus estuvo identificado a través de dos especles: H. 

hauckii presente en cuatro localidades euhalinas, sin estimaciones 

cuantitativas y ~ sinensis que se pudo cuantificar en la laguna de 

Yavaros en aguas también euhalinas, entre los meses de noviembre a 

marzo. 

Leptocylindrus sus colonias estuvieron compuestas por pocas 

células (3-5), de diámetro y longitud variables; las que se estimaron 

cuantitativamente ocurrieron en condiciones euhalinas en el período 

de octubre a mayo en las regiones de la boca del río Mayo, laguna de 

Yavaros y laguna- de Agiabampo. 

Melosira parece comprender varias espeCles que se manifiestan 

como endémicas de condiciones polihalinas y mesohalinas en las 
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reglones de la boca del río Mayo, la laguna de Yavaros y la laguna 

Caimanero. Para la laguna de Agiabampo se le registró en ambiente 

euhalino. 

Las diatomeas Naviculoideae están ampliamente representadas 

con varias o posiblemente numerosas especies del género Navicula. 

Sus formas grandes se registran principalmente en condiciones de 

aguas euhalina y una variedad de formas pequeñas ocurre en aguas de 

carácter poli y mesohalino. Su presencia se manifiesta a través de 

todo el año, aunque sus valores más altos ocurren en los prlmeros 

meses del año, especialmente en Huizache y Caimanero. 

Nitzschia spp, por su número, ocupa, después de Chaetoceros 

spp, un lugar muy importante en ~a estructura de la comunidad del 

fitoplancton de estas localidades. A diferencia de las poblaciones 

de Chaetoceros, Nitzschia ocurre con alta frecuencia en ambientes 

salobres, aún cuando se trata de formas típicamente marinas como ~ 

pacifica, ~ seriata, ~ delicatissima, ~ sigma; otras se manifie~ 

tan eminentemente estuarinas como N. closterium, ~ longlssima, ~ 

pungens y ~ paradoxa. ~ closterium se registra durante todo el año 

con mayor abundancia en los primeros meses, principalmente en la 

laguna de Caimanero en ambiente mesohalino. N. longissima también se 

manifiesta en todo.el año con mayor abundancia en los meses de 

invierno en condiciones polihalinas y euhalina. ~ pacifica se 

observa menos frecuente pero aparentemente existe todo el año con 

mayor abundancia entre octubre y mayo en aguas de carácter polihalino 

y euhalino. ~ seriata aparece en nuestros registros como eSpeClG 

invernal consignada en cinco de nuestras localidades y se califica 

de endémica en Teacapán y Agua Brava en los meses de enero y marzo. 

N. delicatissima se observa también como invernal en condiciones 

polihalina y euhalina en la boca del río Mayo, la laguna de Yavaros 

y la boca de Teacapán. ~ sigma es una forma muy típica del medio 

costero, sin embargo, por su cuantificación, s610 alcanzó valores de 

escasa en la laguna de Yavaros en los meses de noviembre y febrero. 

Otras especies de condiciones meso-poli-euhalinas, fueron observadas 
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duran"!:e el año con valores de "rara" o "abundante", con excepción de 

Huizache y Agua Brava, en las demás áreas en condiciones meso-poli y 

euhalina. 

Lauderia sp, se manifiesta invernal y abundó en la boca del 

río Mayo y la laguna de Yavaros en los meses de febrero y marzo. 

Pleurosigma spp, se registra como una diatomea escasa y sólo 

alcanza valores de "muy abundante" en Huizache en el mes de abril en 

medio euhalino. En Yavaros y la boca del río Mayo apareció con mayor 

frecuencia en aguas de carácter polihalino en los distintos meses 

del año. Está registrada en todas las localidades de este estudio. 

Planktoniella sol, diatomea común en aguas del Golfo de 

California, sólo se registra su presencia en las localidades de 

influencia marina. Su estimación cuantitativa no se logra posible

mente por que se trata de una diatomea muy grande y por lo tanto es 

baja la probabilidad de que ocurra en cuantificaciones de volúmenes 

pequeños como fueron nuestras alícuotas, además de tratarse de una 

forma oceánica. 

Rhizosolenia, posiblemente más de una decena de especies de 

este género incidan en estos .cuerpos de agua. Algunas como ~ calcar
avis, ~ cylindrus y R. hebetata sólo están mencionadas en las 
localidades de mayor influencia marina. Otras como ~ stolterfothii, 

R .. setigera, R. styliformis, ~ delicatula, ~ fragilisima y 

Rhizosolenia spp se califican entre valores de "rara" a "muy abundan 

te". La presencia de estas diatomeas se sitúa también en condicione$ 

preferentemente euhalinas y rara vez ocurren en medios polihalinos 

(Ej. R. delicatula). 

Skeletonema costatum es la diatomea por excelencia común de 

aguas de mezcla y ocurre en nuestros registros en las distintas áreas 

con excepción de la laguna de Agiabampo. . Las estimaciones de su 

abundancia pueden ocurrir en cualquier época del año. Sus cadenas no 

alcanzan gran número de células (menor de 25). 
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Stephanopyxis y pa1meriana fueron cuanti 

cables sólo en la laguna de Yavaros durante el período frío en que 

manifestaron formas robustas. Sólo fueron observadas en Agiabampo y 

Teacapán. 

Streptotheca también comprende formas grandes y se observaron 

en Yavaros, Caimanero y Teacapán. 

Striate11a sp se stró para Yavaros, Agiabampo y Teacapán, 

en áreas de predominio euha1ino. 

Surire11a sp. y S. ocurren en medio po1iha1ino como 

Huizache y Caimanero. Su grande las convierte en elementos 

escasos, por 10 que rara vez es frecuente en los volúmenes usados en 

nuestras cuantificaciones. 

Synedra spp pre células grandes, se registra en 5 de 

estas localidades, siendo de importancia cuantitativa s610 en la 

boca del río Mayo, Yavaros y Agiabampo durante el período de octubre 

a mayo. 

Tha1assionema zschioides, con cadenas de escaso número de 

células fué cuanti cable en la boca del río Mayo, la laguna de 

Yavaros y Teacapán en condiciones po1iha1ina o euha1ina. 

Tha1as sp Y Th. subti1is está bien representada en 

laguna de Yavaros en la época invernal, manifestándose abundante los 

meses de noviembre y diciembre en Yavaros, y en febrero en Agiabampo. 

En el río Mayo género parece aceptar el carácter po1iha1ino, en 

tanto que en Yavaros y Agiabampo están en condiciones de euha1ina. 

Th1assiothrix frauenfe1dii y ~ mediterranea vara 

tuvieron baja ficancia cuantitativa y se determinan 

condiciones euha1inas. 
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COCCOLITOPHORIDA (Cuadro 2, H.ll) 

Estos elementos que componen el nanoplancton (comprendidos 
entre los diámetros celulares de 5 a 30 micras), estuvieron 

de nuestras técnicas de muestreo y análisis de la comunidad del 

toplancton; sin embargo, ocasionalmente se localizaron en las 

muestras bajo observación a gran aumento, en materiales de la boca 

del río Mayo, la laguna de Yavaros y la laguna de Agiabampo; no se 

efectuó estimación cuantitativa y sólo se estimaron como importantes 

por algunas observaciones casuales en que se definieron como 

"abundantes". 

SILICOFLAGELLATA (Cuadro 2, H.l1) 

Estos organ~smos presentaron valores muy bajos y sólo se 

cuantificaron en la laguna de Yavaros. La determinación de Dictyocha 

fíbula en 4 de nuestras localidades, sin que se haya precisado su 

incidencia cuantitativa, hace suponer que su distribución posible

mente sea amplia en condiciones de aguas euhalinas. Una especie no 

identificada se observó en los meses de marzo a abril en la boca de 

Yavaros con estimaciones de "rara". 

DINOFLAGELLATA (Cuadro 2, H.ll Y H.12; Lám 8, . 68-79) 

Aunque densidad de pOblaciQn de los dinaflagelados llega 

a ser alta, su diversidad puede calificarse de baja y por otra parte 

sus florecimientos son de corta duración. De nueve géneros sólo se 

han reconocido 25 especies y una proporción considerable de especies 

queda como indeterminadas. Por otra parte, dada su dificultad de 

identificación en los recuentos, las estimaciones sólo son aplicables 

a un escaso número de estos elementos. 

Ceratium furca y ~ fusus fueron cuantificables dentro del 

fitoplancton de la laguna de Yavaros en el mes de febrero, aunque 

con estimaciones numéricas de "raros" y "escasos", no obstante, esto 
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es significativo dado su tamaño y biomasa relativas, hecho que 

también es aplicable al resto de la comunidad de dinoflagelados. 

Salvo dos lugares, la laguna de Agua Brava y la marisma dé 

Huizache, en que su presencia fué nula, en el resto de nuestras 

localidades sus valores se mostraron bajos en lo general con exce~ 

ción de los géneros Peridinium y Gymnodinium que llegaron a manifes 

tarse corno abundante y frecuente, respectivamente, en los diferentes 

meses del año; en tanto que el género Ceratium que también ofreció 

valor de "abundante" se registró principalmente durante los meses 

de febrero a mayo y preferentemente en condiciones euhalinas. 

El género Prorocentrum con dos especies identificadas (P. 

mlcans y ~ scutellum), fue cuan-tificado solamente en la laguna de 

Yavaros con valores bajos entre los meses de octubre a febrero. 

Resultan muy notables los registros de Noctiluca scintillans 

en el plancton de la boca del río Mayo, la laguna de Yavaros y la 

boca de Teacapán, por cuanto a su estimación de "rara" y "abundante" 

durante los meses de noviembre a abril. Su mayor abundancia se 

observó en las muestras obtenidas con red de 60 micras de malla. 

FORAMINIFERA (Cuadro 2, H.12) 

El registro de estos organlsmos en el plancton de estuario~ 

y lagunas costeras viene a ser un índice del grado de turbulencia o 

de influencia de las corrientes sobre los fondos en que habitan t~les 

protozoarios y su observación de formas vivas significa su procedencia 

inmediata, en tanto que sólo sus e~queletos nos llevarían a ciertas 

dudas. El género Globorotalia se tiene registrado en la laguna de 

Yavaros, laguna de Agiabampo y la marisma del Huizache entre los 

meses de febrero y mayo. Los géneros Elphidium y Arnrnonia se han 

observado en la laguna de Caimanero y la boca de Teacapán. Es raro 

que no halla registro del género Globigerina en est~dios del área, 

ya que lo hemos observado en abundancia en aguas del Golfo de 

California y de la boca de Yavaros en muestreos más recientes. 
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CILIA~A (Cuadro 2, H.12) 

TintinnQpeis es un g~nero end~mico de estas localidades aunque 

se obse~v6 de preferencia en 6ondieiones polihalina y euhalinas en 

los distintos meses del año y en las diferentes localidades, sus 

valores oscilaron de "raro" a "abuncJ.ante" , siendo m~s abundante en 

condiciones mesohalinas en las lagunas de Caimanero y Agua Brava, 

que son cuerpos de agua someros y ricos en materiales orgánicos en 

degradación. Otros g~neros de ciliados como Fabela, Tintinnus y 

Fabrea s610 se han identificado y su apundancia y variaci6n son 

desconocidas. 

COELENTERATA (Cuadro 2, H.13; Lám. 9, figs. 80-86) 

De este fi¡um, concurrieron como planct6nicos los elementos 

de sus tres grande~ clases: Hydrozoa, Scyphozoa y Anthozoa. Su 

presencia, abundancia y distribución, pueden reflejar condiciones 

importantes de las características tanto ambientales como de las 

relaciones eco¡ógicas del sistema pelágico. 

HYDROZQA 

Reconocida:;; sil!lplementos como Leptomedusae se tienen registros 

para la laguna de Yavaros, laguna de Agiabampo, laguna de Caimanero 

y lc~ boc;::a de Teacapán cop valores de "raras" a "frecuentes" y con 

preponderanc~a entre los mes~s de marzo a mayo. Obelia sp se registró 

para la laguna de Agiabampo en los meses de mayo y octubre y en la 

boca de Teacapán en el mes de octubre, como formas "escasas" dentro 

de la mUestra de zooplanqton. 

LirioEB sp s610 fu~ registrada en la boca de Teacapán en el 

mes de noviembre en condiciones euhalinasr En tanto que las Leptom~ 

dusae parecen existir en ¡c¡l.s diferentes épocas del año, las 

Anthomedusae y Trachymeaueae se registraron en forma ocasional aun 

que en algunos casos con altas densidades de poblaci6n en las que 
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a observarse su impacto sobre el resto de la comunidad del 

zooplancton (v.gr. depredando sobre Cope ,Chaetognatha y larvas 

capoda en la laguna de Yavaros y la boca de Teacapán, en e~ mes 

de noviembre). 

Las POblaciones de Siphonophora participan invadiendo las 

regiones de influjo de marea, representada por una regular composición 

especies y con una frecuencia también importante para las 

regiones de condiciones euhalinas, siendo los géneros más comunes 

Diphysea, Hu&&ia y Physa¿+c¡.; se ha observado que este último es un 

buen indicador del influjo de los vientos sobre la coeta, más 

que de las corrientes de mareas. 

SCY?HOZOA 

Solamente se han straoo tres géneros con posibl 

igual númer9 de especies. Su caráqter macro y megaplántico los 

excluye de nuestras estimaciones cuantitativas en estos estudios. 

Sin embargo, en fecha más recientes se han hecho cálculos s 

poblaciones de Scyphomedusae <.2..:. me~easris),.estimándose en valores 
menores de 100 individuos po+, Ha., las densidades más tas de 

formas adultas aparecen en las 2;.onas de canales de la 

Agiabampo, principalmente en el estero de Bacorehuis, 
cual también se han registrada las mayores densidades 

de 

en el 
poblaciones 

de juveniles, ~~~~ aurita y Chrxsaora sp se registraron como 
medusas de tamaño mediana a pequeño (menores de 10 cm), comparadas 
con las pqblaciones de estas mismas especies del Golfo 
de México. Sin embargo, recientemente hemos colectado Scyphomedusas 

en mar c¡.bierta del Pa9ífico de México de tallas semejantes y quizá 

con algunos especímenes de ta+las mayores que las comunes en el 

Atlántico. Su frecuencia en las lagunc¡.s del noroe es baja y 

parece no afectar a las comunidades naturales de e áreas ya 

sea como depred~dores Q p~en Gamo cqmpetidores por alimento o espacio, 
porque cuando se preseptan, s~elen ocurrir en grandes y densas 

manchas, hecho qUe no hemos constatado aún en estas áreas del 

noroeste. 
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ANTHOZOA 

Aunque es rara la ocurrencia de elementos larvales de esta 

clase de celenterados, las larvas de Ceriantharia se han determinado 

solo en forma cualitativa en las lagunas de Yavaros y Agiabampo y 

en la boca de Teacapán, con cierta preferencia por el período 

cálido (junio-noviembre). 

CTENOPHORA (Cuadro 2, H.13; Lám. 9, fig. 87) 

Aunque se han observado varlas especles de Ctenophora, solo 

Pleurobrachia bachei parece tener residencia constante en las lagunas 

y estuarios del noroeste; sus densidades son considerables y con 

frecuencia se manifiestan como dominantes, lo que define una fase 

importante de la evolución o madurez del ecosistema lagunar. Sus 

eqtados larvarios fué común obtenerlos en muestras de arrastre en 

la capa profunda de las bocas principalmente de Teacapán y Agiabampo; 

entre tanto que a sus formas adultas se les localiza en altas 

concentraciones en el área interna y estable de las lagunas. Son 

severos competidores por alimento y en dos de estas áreas se les 

observó durante todo el año situándose estacionalmente en diferentes 

regiones de Agiabampo y Teaca?án. Sus estimaciones cuantitativas 

dado su participación como macroplancton, se reducen a cinco fechas 

en tres de las localidaDes: en Yavaros en el mes de noviembre; en 

Agiabampo en mayo y octubre y en Teacapán en octubre y abril. 

PLATYHELMINTHA (Cuadro 2, H.14) 

Algunas formas juveniles de especles indeterminadas de 

Turbellaria fueron observadas en la laguna de Yavaros, la laguna 

de Caimanero y en la boca de Teacapán, en condiciones euhalinas. 

Su estimación cuantitativa quedó en la categoría de "raras". 
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NEMERTINA (Cuadro 2, H.14) 

Sólo se llegaron a observar escasos ejemplares pequeños no 

identificados, en la laguna de Y~varos y la boca de Teacap&n. 

Resulta un grupo extremadamente raro para nuestras áreas. 

NEMATODA (H.14) 

Los reconocimientos de ejemplares de este filum se hizo sobre 

estados larvarios y juveniles de especies indeterminadas en la 

laguna de Yavaros, la marlsma del Huizache, la laguna de Caimanero 

y la boca de Teacap&n y la laguna de Agua Brava. Estos elementos 

fueron más comunes en condiciones polihalinas de áreas muy someras. 

ROTIFERA (Cuadro 2, H.14; L&m. 10, figs. 88/89) 

Estuvieron representados particularmente por los géneros 

Brachionus y Asplanchna, posiblemente con varias especies. Fueron 

determinados en todas nuestras localidades con áreas de ambiente 

poli-meso-oligohalino. Brachionus ha presentado densidades altas por 

lo que se le ha podido cuantificar y se manifiesta en todas las 

épocas del año con preferencia hacia otoño e invierno. El género 

Asplanchna no fue cuantificable y estuvo ausente en Agiabampo y la 

boca de Teacap&n. 

CHAETOGNATHA (Cuadro 2, H.14; L&m. 10, figs. 91-93) 

De tres especies que se registraron, solamente una, Sagitta 

euneritica presentó importancia cuantitativas a través de todo el 

año. ~ enflata, aunque se observó con cierta frecuencia, no llegó 

a ser cuantitativa. ~ neglecta se registró como forma "muy rara" 

y posiblemente sea indicadora de la presencia de un frente de aguas 

ecuatoriales (Alvariño, 1969), que se aproxima a la costa de Sinaloa. 

~ euneritica aunque se registra durante todo el año, mostró mayor 

densidad de población en el invierno y sus mayores proporciones de 

juveniles se apreciaron durante la primavera y el verano. 
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ANNELIDA 

POLYCHAETA (Cuadro 2, H.15; Lám. 10, figs. 90, 94-96) 

Fueron abundantes los elementos meroplanctónicos, con sus 

diferentes estados larvarios, durante la mayor parte del afio y con 

una proliferación marcada durante la temporada fría y los períodos 

de luna llena. Esto seguramente demarca su ritmo reproductor a 

trav~s del afio y que a su vez refleja la alta capacidad del grupo 

para renovar sus poblaciones. Elementos juveniles obtenidos en 

nuestras colectas corresponden a formas del bentos con adaptaciones 

para remontar a estratos superiores en busca de alimento durante la 

noche, estos elementos, como las 12rvas nectochaeta, no alcanzaron 

estimaciones cuantitativas y su presencia fu~ rara en medio meso

halino y sus mejores condiciones pareoen ser la polihalina y euhalina. 

El g~nero Tomopteris, única forma holoplanctónica registrada, 

fu~ obtenido en la boca de Yavaros y la boca de Teacapán. 

MOLLUSCA (Cuadro 2, H.15; Lám. 10, figs. 97-100) 

Con excepció~ de los Anphineura, las demás clases de este 

filum tienen representantes en la vida pelágica ya sea como holoplan~ 

ton o meroplancton. Como componentes del meroplancton predominan las 

larvas de Gasteropoda y Lamellibranchia, con muy altas densidades 

en períodos breves, limitadas a las fechas y sitios de desove. Su pr~ 

sencia fu~ manifiesta en todas nuestras localidades de ambientes poli 

y euhalinos para Gasteropoda y de meso a euhalinos para los Lamelibran 

chia, con aumentos de sus estados larvarios Cmeroplancton), hacia la 

prlmavera y el otofio. Los moluscos holoplanctónicos que pertenecen al 

orden Heteropoda, se manifestaron abundantes en la laguna de Yavaros, 

habi~ndose observado frecuente el g~nero Atlanta en la laguna de 

Yavaros, la laguna de Agiabampo y la boca de Teacapán, y al orden 

Pteropoda, con especies indeterminadas, en la laguna de Yavaros, 

la laguna de Agiabampo y la boca de Teacapán. Creseis virgula 
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manifestó condición de endémica en Yavaros y en la boca del río 

Mayo donde también ocurre ~ acícula. Los Pteropoda Gymnosomatidae 

fueron escasos e indeterminados. Los Nudibranchia se manifestaron 

a través de algunos juveniles no identificados en la laguna de 

Yavaros y la boca de Teacapán. 

BRYOZOA (Cuadro 2, H.15) 

La forma larvaria "sifonauta" apareció en Clnco de nuestras 

localidades de caracteres predominantes euhalinos. Numéricamente no 

alcanzó significado en nuestra escala de estimación. 

BRACHIOPODA (Cuadro 2, H.16; Láms. 11-16, figs. 101-146) 

Solamente su estado larvario "lingula" ha sido'registrado con 

estimación cuantitativa en una ocasión en la laguna de Agiabampo, en 

el mes de noviembre, en ambiente euhalino. Su presencia se extiende a 

las demás áreas con excepción de la marisma de Huizache y la laguna 

de Agua Brava, sitios de baja salinidad. 

ARTHROPODA (Cuadro 2, H.16-20; Láms. 11-16, figs. 101-146) 

De los artrópodos quelicerados solamente se han registrado 
-'" 

ninfas de Halacarida y PycnogJnida, de especles indeterminadas. Ambos 

taxa no fueron cuantificables debido a su ocurrencia circunstancial. 

Los primeros fueron observados en medios con alta descomposición 

orgánica, en tanto que los picnogónid0s son típicos indicadores dL 

áreas con vegetación sumergida, como en el caso de la laguna de 

Abiabampo. En los mandibulados o antenados, la clase Crustacea, 

particularmente los del orden Copepoda, vienen a significar lo que 

en el medio aéreo son los insectos, la categoría más importante, 

cualitativa y cuantitativamente. 

ANOSTRACA (Cuadro 2, H.16) 

De estos branquiópodos, el género Artemia mostró alto 

endemismo en las marismas y llanuras de inundación de estas áreas. 
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Su mayor ocurrencia se observó en las marlsmas y salinas de Yavaros. 

Aquí el reconocimiento taxonómico responde a la descripción de 

Artemia franciscana, lo cual no ha sido bien establecido para loi 

materiales procedentes de la marisma de Huizache y la laguna de 

Caimanero. 

CLADOCERA (Cuadro 2, H.17; Lám. 11, figs. 102,102) 

Los géneros Evadne y Penilia son eminentemente euhalinos. Su 

presenCla en los estuarios y lagunas obedece a influjo de marea por 

una parte y a la colonización por estas especies, cuando el medio 

ha alcanzadc condiciones de relativa estabilidad. En el primero de 

los casos es posible registrarlas en condiciones polihalinas o 

mesohalinas como ocurrió en marzo en la marisma de Huizache y en 

noviembre en la laguna de Agua Prava. Otras especies no reconocidas 

seguramente dulceacuícolas se manifestaron en condiciones oligoha

linas y mesohalinas en la laguna de Caimanero y la laguna de Agua 

Brava; en este caso ocurre lo contrario de las especies marinas, 

por acción de reflujo se detectaron en condiciones polihalinas. 

OSTRACODA (Cuadro 2, H.17) 

Aunque son pocas las especies planctónicas de ostr~codos, en 

estas localidades se detecta su abundancia en el bentos ya que por 

alguna u otra causa ocurren en la muestra de plancton. Aunque es 

posible reconocer algunos géneros por los caracteres externos de la 

valva, su cuantificación se decidió limitarla a especies indeteI'mi 

nadas; los registros más amplios se obtuvieron en la laguna de 

Yavaros y la boca del río Mayo, tanto para condiciones polihalinas 

como euhalinas, durante la mayor parte del año. En la laguna de 

Agiabampo se registraron ostrácodos en el mes de mayo en condiciones 

hiperhalinas, con estimaciones relativas de escasos a muy abundantes. 

En la laguna de Caimanero, para el mes de octubre se estimaron como 

frecuentes en condiciones oligohalinas y mesohalinas. En la laguna 

de Agua Brava, la estimación relativa arrojó resultado de abundante 

en el mes de noviembre en condiciones mesohalinas. 
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COPEPODA (Cuadro 2, H,17~ Láms. 11-13, figs. 103-125) 

Corno fué enfatizado al referirnos a la clase Crustacea, 

corresponde a este grupo ocupar ~l mayor porcentaje dentro de la 

composición del zoop¡ancton. En el medio lagunar y estuarino no son 

la excepción a la regla, salvo en aquellos momentos en que otros 

grupos logran imponerse corno resulta en el caso de la proliferación 

de medusas y ctenóforo~ que llegan a abatir las poblaciones de 

copépodos por constituir estos su principal fuente de alimento o en 

otros casos, por condiciones particulares proliferan otros crus

táceos corno los cladóceros. 

El censo de géneros y especies que se ofrece en las hojas 

17 y 18 del Cuadro de Registros Flanctológicos, es aGn incipiente. 

En la muestra de zooplancton los copépodos, por lo comGn, están 

ocupando entre el 70 y el 98% de la composición general, con el 

predominio de pocas especies y de éstas, gran cantidad de estados 

copepoditos, entre las que destacan los calanoideos de la familia 

Acartidae con variaciones específicas a través del año. Acartia 

tonsa se presenta con mayor abundancia en la época fría en tanto 

que 6....:.... lilljeborgii tiene pulsos de verano e invierno. Por otra 

parte la familia PseudodiaptOILidae se manifiesta más abundante 

durante la temporada de mayor aporte de agua dulce (julio-octubre). 

La familia Pontellidae, representada por dos o varias especies de 

Labidocera, se manifiesta todo el año con alta adaptación al medio 

polihalino. Su mayor abundancia se ha registrado en las bocas y su 

gran dimorfismo sexual ha permitido diterenciar la época cálida 

corno la de mayor incidencia de hembras. Los Paracalanidae se mani

fiestan con frecuencia en las distintas épocas del año llegando a 

ser notorios en las bocas. Al igual que esta Gltima familia, las 

Centropagidae, Euchaetidae, Calanidae y Temoridae llegan a ser 

indicadores de gradiente y estabilidad euhalina. 

De los copépodos Harpacticoida se tienen registrados ocho 

géneros corno frecuentes, siendo los más comunes Oithona, Corycaeus, 
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Euterpina y Microsetella. Oithona y Euterpina parecen aumentar en 

el verano en tanto que Corycaeus y Microsetella lo experimentan en 

el lnVlerno. Todos ellos ocurren en condiciones euhalinas y poli

halinas y corresponde a Corycaeus y Euterpina la mayor frecuencia 

en condiciones poli y mesohalina,s. Con excepción de la laguna de 

Agua Brava, los harpacticoides se han registrado en las otras selS 

localidades. 

De los copépodos parásitos (Branchiura), se tienen registros 

de las familias Argulidae y Caligidae, sin llegar a definir sus 

especies. El género Argulus sólo se observó en la laguna de Caimanero 

en su región centro-norte en 2 muestras de plancton del mes de 

noviembre en condiciones de meso-oligohalinas, en tanto que el 

género Caligus fué común en la boca de Teacapán y la laguna de 

Caimanero en condiciones euhalinas y polihalinas, generalmente hem 

bras maduras. Posteriores experiencias nos han indicado que esta 

última familia está ampliamente difundida en nuestras localidades 

con salinidades altas. 

CIRRIPEDIA (Cuadro 2, H.19; Lám. 13, fig. 128) 

Las formas larvarias nauplio de estos crustáceos fueron 

registradas en todas nuestras localidades; sus larvas cyprls en 

cambio no se registraron para la marisma del Huizache y la laguna 

de Agua Brava. La mayor incidencia de estos meroplanctontes fue en 

condiciones polihalinas durante la época cálida. 

TANAIDACEA (Cuadro 2, H.19) 

Sólo se registraron formas juveniles de estos crustáceos, con 

estimación cuantitativa de rara, en la laguna de Agiabampo en 

condiciones euhalinas en el mes de febrero. 

CUMACEA (Cuadro 2, H.19) 

La presencia de estos peracaridos, fue común para las áreas 

con condiciones polihalinasy euhalinas. Su estimación cuantitativa 
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se logró para la laguna de Yavaros en noviembre y para la laguna de 

Caimanero en mayo, donde se apreció su mayor ocurrencia en las 

colectas nocturnas. 

MYSIDACEA (Cuadro 2, H.19; Lám. 14, g. 131) 

Su mayor incidencia la presentó el g~nero Mysis que produjo 

estimaciones cuantitativas de raro a frecuente en la boca del río 

Mayo y en la laguna de Yavaros. Estos crustáceos tambi€n denotan 

preferencia por la época fría y condiciones euhalinas. El g~nero 

Gastro se reconoció en la de Yavaros, la laguna de 

Agiabampo y la boca de Teacapán. 

AMPHIPODA (Cuadro 2, H.20; Lám. 14, figs. 129 Y 130) 

Los g~neros Gammarus y Caprela han sido los más frecuentes 

en la composición de las comunidades planctónicas de nuestras áreas. 

Parecen proliferar en la ~poca en que inclusive el género 

Gammarus ofreció estimaciones relativas de "abundante" en la lagur,a 

de Yavaros a muy abundante en la boca de Teacapán, siendo de pre

ferencia en condiciones meSO y polihalinas. El g~nero Caprela, 

el contrario, sólo se gna para la laguna de Agiabampo en el 

mes de febrero con estimaciones de "raro" en condiciones euhalinas. 

ISOPODA (Cuadro 2, H.20) 

La ocurrencia de estos peracáridos en el plancton salobre 

fue por regla rara, se le registró para la laguna de Yavaros, 

la laguna de Agiabampo y la boca de Teacapán en condiciones euhalinas 

y frecuentemente se reconOcen como ectoparásitos 

del zooplancton (v .. de Gop~podos). 

otros elementos 
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EUFAUSIACEA (Cuadro 2, H.20; Lám. 14, fig. 132) 

Estos Eucarida constituyen de su grupo el más importante en 

el plancton. Se registraron de preferencia en los meses fríos en 

la laguna de Yavaros, laguna de Agiabampo y boca de Teacapán. Su 

estimación cuantitativa fue de "raros" a "escasos", sólo en condi

ciones euhalinas. 

Las formas larvarias calytopis y furcilia fueron reconocidas, 

con excepción de la marlsma del Huizache y la laguna de Agua Brava, 

y se localizaron en el resto de las localidades. Fueron notorias dos 

ocurrencias masivas de penetración con las mareas vivas al estuario 

del río Mayo y a la laguna de Caimanero a través del .estero de Agua 

Dulce, en los meses de noviembre y diciembre; sus cadáveres fueron 

captados en las colectas de plancton durante los reflujos. 

DECAPODA (Cuadro 2, H.20 y H.21; Lám. 15, figs. 133-139) 

Los aionomorfos de la familia Penaeidae fueron los elementos 

frecuentes de la comunidad del zooplancton de las bocas de lagunas 

y estuarios, sin embargo, nuestra metodología de muestreo no fué 

la específica para este tipo de material, por lo que nuestros 

resultados sólo son cualitativos, salvo en algunas ocasiones en la 

laguna de Agiabampo y la laguna de Caimanero en que su captura fue 

alta.. 

Otras formas larvarias de esta familia, como zoeas y mysis 

fueron aún más raras, debido fundamentalmente a que se ubican a una 

considerable distancia de la costa. 

Los géneros Acetes y LUcifer también solo fueron de valor 

cualitativo en la boca del río Mayo, la laguna de Caimanero y la 

boca de Teacapán el primero y en la laguna de Agiabampo y la boca 

de Teacapán el segundo; de lo anterior se infiere que Acetes acepta 

mejor las condiciones polihalinas. 
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Algunas es es indeterminadas de pequeños Palaemonidae 

fueron observadas en la laguna de Caimanero y boca de Teacapán. 

Las zoeas de nidae y Porcellanidae solo tuvieron valor 

cualitativo y de Paguridae ofrecieron estimaciones numéricas en 

la boca del río Mayo y en la laguna de Yavaros en condiciones 

polihalinas y nas. Las larvas megalopas de Brachyura fueron 

comunes para localidades con excepción de la marisma de 

Huizache y la laguna de Caimanero. 

HOPLOCARIDA (Cuadro 2, H.21; Lám. 14, g. 146) 

Las formas larvarias de estos crustáceos fueron observadas 

en las cinco ones de mayor influjo marino, sin llegar a ser de 

importancia cuantitativa. 

INSECTA (Cuadro 2, H.21) 

Se tuvieron registros de larvas y pupas de Diptera en la 

boca del río Mayo, la marisma de Huizache y la laguna de Caimanero; 

de larvas de Hemiptera en la laguna de Caimanero y la boca de 

Teacapán.y larvas de Odonata en la boca del río Mayo, la marisma 

del Huizache y la laguna de Caimanero, s llegar a ser de consi 

ración cuantitativa. 

ECHINODERMATA (Cuadro 2, H.21 Y 22; Lám. 17, figs. 147-149) 

gran diversidad larvaria este filum fue manifie 

aunque sólo en escasasocaSlones fueron de significancia cuantita

tiva, como equinopluteus; de la laguna de Yavaros en noviembre 

en condi ones euhalinas, en la laguna de Caimanero en el mes 

mayo, con las ofiopluteus también en condiciones euhalinas. No se 

han consignado para la boca del río Mayo, la marisma del Hui 

y la de Agua Brava. La larva braquiolaria está regl 

para laguna de Yavaros y la laguna Agiabampo. 
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PHORONIDEA (Cuadro 2, H.22; Lám. 17, fig. 150) 

La larva actinotroca de foronideos llegó a ofrecer estimaciones 

cuantitativas en la boca del rio Mayo y la laguna de Yavaros, con 

énfasis en los meses fríos. 

CHORDATA (Cuadro 2, H.22; Láms. 17 y 18, figs. 151-156) 

La larva tornaria de los hemicrodados fue determinada para 

la laguna de Yavaros y laguna de Agiabampo, Sln consecuencia 

cuantitativa, en tanto que de los urocordados, los larvaceos del 

género AEpendicularia ofrecieron amplias estimaciones cuantitativas 

especialmente en la boca de Teacapán, con preferencia en aguas 

euhalinas, y en la laguna de Yavaros en el mes de abril; 

de los Thaliacea, Doliolum sp sólo mostró cuantificación relativa 

en la laguna de Agiabampo en el mes de octubre. 

Las formas juveniles del género Branchiostoma fueron frecuentes 

en la laguna de Yavaros, la laguna de Agiabampo, laguna de Caimanero 

y boca de Teacapán. 

La composición de huevos y larvas de peces, indeterminados, 

constituyen dentro de los intereses del estudio del plancton, 
parte más significativa en la investigación aplicada; aunque nuestra 

metodologia en estudios estuvo muy lejos de ser la 

para apreciaciones cuantitativas, se lograron obtener estimaciones 

medianas de tipos del zooplancton en las bocas del río Mayo 

y de la laguna de Yavaros. En las lagunas de Agiabampo, Caimanero 

y la boca de Teacapán fue más reducida su presencia y no se obtuvieron 

cuantificaciones en la marisma de Huizache y la laguna de Agua 

Parecen ser cuatro las familias más comunes en cuanto a la 

de huevos y , en nuestros muestreos de plancton: Engraulidae 

que no se observó en Agiabampo, Huizache y Agua Brava; 

que se observó en la boca del río Mayo, la laguna de Caimanero y 

boca de Teacapán; Mugilidae se registró en la boca del río Mayo, la 

a 
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marlsma del Huizache y la laguna de Caimanero y la boca de Teacapán; 

Atherinidae sólo observada en la laguna de Caimanero y la 

de Teacapán. Otras lias no determinadas se manifiestan en todo 

el sistema de lagunas y estuarios del Noroe de México. 
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DISCUSION y CONCLUSIONES 

Los estuarios como las lagunas costeras están sujetos a 

regímenes hidrológicos resultado del comportamiento de los flujos 

de marea, los aportes de agua dulce de los ríos, la temperatura, 

la precipitación, la evaporación, los vientos y otros fenómenos 

meteorológicos circunstanciales. La irregularidad de cualquiera de 

estos factores puede reflejarse en la modificación 1 ciclo 

hidrológico y en consecuencia de su determinación-biológica. 

Las aquí estudiadas tuvieron su origen en procesos de 

depositación en sistemas deltáicos, en costas con favorecidas 

por movimientos diastróficos y fallas, según Carranza-Edwards et 

al 1975. 

marlnos y 

Curray et 

En 

región sur presenta costas secundarias por depósitos 

cies aluviales de gran extensión, descritas por 

1969. 

c cación de lagunas costeras de Lankford 1976, 

estas áreas quedan comprendidas en dos regiones diferentes: boca 

del río Mayo, laguna de Yávaros y laguna de Agiabampo en la región 

"c" y marisma del Huizache, laguna de Caimanero, boca de Teacapán 

y laguna Agua Brava en la región I'D", basado en los cri terios 

de Inman y Nordstrom 1971, Shepard 1973 y Carranza-Edwards et al 

1975. 

En una reciente consideración sobre las características 

hidrológicas de lagunas costeras de México, Gómez-Aguirre y Arenas

Fuentes (en prensa), consideran dos grandes unidades de aguas 

salobres en la vertiente del Pacífico: I Eu-hiperhalina, que 

comprende el norte de Sinaloa, Sonora y ambas costas de Baja 

California; 11 Qligo-polihalina, del sur Sinaloa a Chiapas, 

misma que se explica por la distribuci6n clim(tica en particular 

la de lluvias y de radia~ión solar (vs evapo~ación), Jáuregui 1978. 
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Ciclo Hidrológico 

Salinidad 

Se ha empleado una c ficación de salinidades un tanto 

adaptadas de Hedgpeth 1957 y Segerstrale 1957, y siguiendo las 

recomendaciones del Simposio de Venecia ( 1959); y los 

conceptos de Ringuelet 1964, es~as en el 

criterio de la proporcionalidad de la mezc de mar y 

epicontinental, correspondiendo a: 

Agua Dulce 0% de agua de mar; las o 

0.1 a 15.0% de agua de mar, las aguas me 

15.1 y 50.0% de agua de mar, las aguas po 

s contienen de 

lan entre 

s contienen de 

50.1 a 99.9% de agua de mar; como agua marlna consideramos a aquellas 

con valores de 30 a 31.0 0100 y a las hiperhalinas aquellas cuya 

salinidad supera estos valores en consecuencia evaporación 

( =- 37. O 0100). Los porcentajes de mezcla son de 1 determinación: 

una fórmula sencilla y práctica es ofrecida por Ocampo y Emilsson 

1974. 

El r~gimen salino de Yavaros (fig. 12), es dependiente del 

ciclo de marea como puede constatarse por el comportamiento de la 

salinidad en Guaitopari, localidad interna, de menor exposición a 

esta influencia y en cuya costa descargan varios s del distr~ J 

de riego de Huatabampo y su aporte de agua dulce se ja marcada 

mente en los meses de enero y marzo. Por lo contrario, en Moroncarit, 

una región bastante aislada de influencia , en septiembre 

es cuando experimenta la mayor oscilación na, coincidiendo con 

una pleamar máxima, que tambi~n está ] nula o lación 

de la salinidad en la boca de Yavaros y en donde la 

oscilación fue la menor del año. Para el caso Huizache y Caimanero 

(fig. 13), el comportamiento de la salinidad e determinada por 

los aportes fluviales y la elevada a de evaporación. Se han tomado 

tres puntos: Tapo Caimanero, Tapo La Hacienda y Tapo el Ostial, que 
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constituyen el extremo sureste, la parte central y el ~x~remo 

noroeste, respectivamente. Las oscilaciones de la salinidao a través 

del ciclo diario fueron mínimas en ambos extremos por lo que 

consideramos que el efecto de marea es relativo; si la oscilación de' 

la región central es más amplia puede decirse con cierta cert~za que 

se trata de una oscilación producida por la insolaci6n d~rante el 

oía, favorecida por la escasa circulación de la masa oe agua durante 

el período de abril-julio. 

Temperatura 

No es raro que en áreas bien localizadas, se observe~ var~il

Clones de temperaturas de un día a otro, tan marcadas o más que las 

de un año a otro. En tal circunstancia son necesarios registros ror 

períodos amplios para precisar la oscilación común de este factor~ 

determinante de la conducta biológica. 

En el caso de las aguas salobres el intercambio que experimen 

tan por acciones de marea, funciona como termoregulador; de esta 

manera los valores de temperatura llegan a significar una medida de 

dependencia calórica del océano; por consiguiente aquellas aguas 

muy someras y alejadas del efecto de mareas dependerán en mayor grado 

de la acción atmosférica, siendo en estos sitios donde la oscilación 

de la temperatura del agua sigue al ciclo de la temperatura del aire. 

De esta manera, Gómez-Aguirre y Arenas-Fuentes (en prensa), 

conciben una separación de las aguas salobres del Pacífi~o en dos 

categorías: 1 con oscilación media anual de mayor de 10Qe, entre el 

norte de Sinaloa, Sonora y Baja California, y 11 con oscilación media 

anual de igualo menor de 10°C, en el resto de las aguas salobres del 

Pacífico de México. Cabe resaltar que estos mismos autores reconocen 

una categoría 111 de oscilación media anual menor de 6°C que corres 

ponde a aquellas regiones de influencia climática del Caribe en el 

sureste de México. 
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En las figuras 12 y 13 que muestran las oscilaciones en el 

año y la variación en 24 horas, se nota que las mínimas temperaturas 

del agua ocurren entre las 0500 y 0700 horas en la época invernal, 

cuando se registran las máximas oscilaciones diarias, muy marcadas 

en las áreas de menor flujo marino, como Moroncarit y Guaitopari 

en Yavaros, y en tapo La Hacienda en Huizache-Caimanero. 

En resumen, una serle de diagramas T/S, del agua de las bocas 

de las lagunas y estuarios, explican el comportamiento de estos 

factores en el ciclo anual: en la boca del río Mayo, figura 14, en 

la primavera hubo alta salinidad y temperatura que se elevaron en el 

verano; en el otoño se conservó la alta salinidad y bajó la tempe

ratura; en el lnVlerno descendi6 la temperatura y contra lo esperado, 

también descendió la salinidad. Al verificar esta información, el 

Dr. Emilsson (comunicación personal), recomendó consultar la infor

mación sobre precipitación de la temporada así como de aforo del río 

Mayo. En consulta con el Ing. Pedro Mosiño, Director del Centro de 

Ciencias de la Atm6sfera, se revisaron gráficos de temperatura, 

presión atmosférica y precipitaci6n en el periodo 1968-1973 (fig. 15), 

coincidiendo en nuestro criterio de que corresponde a la presencia 

de lluvia considerable durante el invierno, fen6meno éste francamente 

irregular, la razón de la anomalía de dicho diagrama T/S. 

En la boca de Yavaros, figura 14, la salinidad fue muy 

constante en el ciclo anual y la temperatura osciló fuertemente. 

En la boca de Agiabampo, según el diagrama T/S de la figura 

16, mostró una configuración semej,ante a la del diagrama de la boca 

de Yavaros, con una pequeña mayor oscilación de la salinidad, debido 

a su mayor salinización por efecto de evaporaci6n, pues está sujeta 

a similar característica que Yavaros, como se aprecia en la figura 

15, y casi nulo aporte de agua dulce. En la boca de Teacapán, figura 

16, el diagrama muestra dos estaciones hidrológicas en el ciclo 

anual: invierno-primavera con alta salinidad y ascenso de la temperatura 

y verano-otoño con baja salinidad y descenso de la temperatura, 
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determinadas estas varlaclones por las características de precipita 

ción como se aprecia en las figuras 15 y 17, así como de las 

temperaturas del aire, en la figura. 17. El sistema Huizache-

Caimanero que está comunicado al mar por bocas de Chametla y 

Barrón, sobre las cuales se hicieron los diagramas T/S que presenta , 
la figura 18, ofrecen características semejantes, aunque se aprecian 

diferencias en cuanto a condiciones de temperatura que posiblemente 

reflejan el grado de calentamiento y el menor contacto e inte!:,cambio 

con el mar, de la región de Huizache que se comunica atraves de la 

boca de Barrón. 

Mareas 

Van a determinar la conducta de distribución de las comuni-

dades del plancton del estuario y lagunas. Su grado de variación 

oscila entre 0.5 y 1.0 m, con registros de pleamares de 1.5 m. En 

ambas condiciones los períodos de llenada y reflujo de las lagunas 

plantean la necesidad de un conocimiento hidrográfico de estas masas 

de agua. En el caso de Yavaros el ascenso del agua sufre retardo de 

30 minutos en .el Puerto, y has 60 minutos en Guaitopari y Moron

carit; en tanto que es breve en la Ensenada del Remate; €sto 

corresponde a la distancia con respecto a la boca as1 como del sistema 

de canales de marea. 

En Agiabampo oscilación es similar a Yavaros, los retardos 

alcanzan hasta 2 horas para los extremos de los esteros de Bacorehuis 

y Gitzamuri en tanto que a Bamocha es menor de una hora. 

Para Huizache y Caiméinero, las oscilaciones de nivel debido 

a la marea son mínimas debido ~ la distancia que los separéi del mar, 

y a sus estrechas comunicaciones en el estero de Agua Dulce y con el 

estero del Ostial. Sin embargo los pulsos de marea, aunque de pequeña 

magnitud se obtienen poco despu~s de las 2 horas del reg,istro en las 

bocas de Chametlay Barrón. 
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En el sistema Teacap&n-Agua Brava, una comunicaci6n artifi

cial denominada canal de Arrastradero redujo hasta en 60 minutos el 

retraso de la onda de marea, que en su curso natural era de cerca 

de dos horas. 

En estos procesos de mezcla, son interesantes los resultados 

de Ocampo y Emilsson 1974, que estiman la velocidad de la salinizaci6n 

del sistema de lagunas litorales La Joya-Buenavista, Chiapas, denomi

n&ndolo avance de la salinidad, obteniendo valores de 1 km/día, en 

el gradiente del mar a la laguna de agua dulce. 

En el período de estos estudios se apreciaron notables 

variaciones anuales del nivel mecio del mar, según Grivel Piña 1977, 

figura 19; así también, los calendarios y tablas de marea del 

Instituto de Geofísica, ofrecieron la amplitud de marea (m&xima

mínima) para Mazatl&n, Topolobampo y Yavaros, figuras 20, 21 Y 22, 

fen6menos los cuales actúan en la determinaci6n de las condiciones 

de las lagunas y estuarios. Estos gr&ficos marcan una notable 

diferencia, entre las oscilaciones moderadas de 1969 y las de 1972 

y 1973 que fueron las oscilaciones m&s amplias, mencionadas por 

Arenas-Fuentes 1979, como "ocasionales". Lo anterior conduce al 

planteamiento del destino de las comunidades plancto16gicas, a cuya 

interpretaci6n destaca la necesidad de hacer m&s intensivos los 

estudios de esta clase. 

La frecuencia y magnitud de la~ mareas diurnas, en el ciclo 

anual desempeñan un papel importante en los ciclos eco16gicos de 

estas aguas. La frecuencia de mareas diurnas fue más alta en los 

años de menor oscilaci6n; está relacionada con la latitud, siendo 

más comunes en las &reas del norte (ej. Yavaros, 1973), fig. 22. 

Turbiedad 

Este carácter de las aguas salobres tiene su origen en la 

cantidad de materiales en suspensi6n y depende del grado de turbulencia 



- 94 -

o de la e dad de la masa de agua. Su estimación ~ tr~v~s de la 

lectura del disco de Secchi oscila entre 0.20 cm~n ¡a ~poga de 

lluvia, cerca de los aportes fluviales, a 3-4 m en 19-$ bocas, durante 

la estación seca. 

Se puede considerar que la turbiedad del agqa de los estuarios 

y lagunas costeras muestra un ciclo anual as! comQ un ciclo ~iario. 

El primero obedece al régimen del clima de la región (v.gr. lluvias, 

vientos, aportes fluviales, etc.), el segundo estar~ sujeto a la 

circulación producida por el propio ciclo de marea. Si ciertamente 

la marea aporta aguas limpias al sistema, sus corrientes van a actuar 

en el sentido de que al progresar la onda, origina la remoción de 

materiales suaves depositados en el fondo y que Qurante el ~eflujo 
las cQ.rrientes contrarias se encargará.n qe conducir esta 'lf\.rrbiede.d 

hacia la boca y fuera de ésta, como se ilustra en la f~~u~a 2~, 
diseñada de observaciones continuas y simultáneas en varios puntos 

de los sistemas, durante ciclos diversos. 

Vientos y otras variables 

Qui una de las variables más importantes de estas regiones 

san los vientos; su importancia es primordial para la circuJ.,ación 

del agua y remoción de nutrientes que fertilizan Iaq áreas dando 
lugar a las florecimientos del fitoplancton y en consecuencia a 

. , 
suc·es,¡,on zooplancton. Arenas-Fuentes 1979, resalta la importancia 

del ritmo periÓdico de la circulaci6n oceánica y la dinªmica atmos
férica, definitivo en los marcados contrastes de la productiv;i. 
para estas áreas someras. Su condición hidrológica se ve ~enefiQiada 

por las tormentas ciclónicas que proveen a tales áreae> de-un máximo 

embalse así como de una liberación de nutrientes q~e inclus9 
lizan amp regiones del mar. 

La intensidad de luz así como su inte~itenq~& producid~ pqr 
la nubo'sidad son variables que repercuten de igual ¡nan~+,asob;re 

comunidades del plancton. El fotoper!odo diario y estacional modifica 
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sus valores por la nubosidad. Parece ser que ciertos niv~¡es de 

cobertura (30-50%), favorecen el desarrollo del fitoplancton 

superficial en estas aguas de baja transparencia, fenómeno que se 

interpreta en la figura 24, obtenida de observaciones 4ela 

densidad del fitoplancton en los ciclos diarios en varios puntos 

simultáneamente. 

Entre otras variables deben gurar la insolación que actúa 

en el calentamiento y en la evaporación. Ambos, fact9res resvltan 

críticos en un momento dado, sin embargo juegan un papel en los 

ciclos, ritmos y pulsaciones de las comvnidades. El calentamiento 

indudablemente favorecerá las funciones químicas y la evaporación 

lleva a las sales disueltas en agua a un incremento de sus valores. 

En el ciclo hidrológico están impliCados los diferentes 

aportes de agua dulce, que para áreas en cuestión, los de los 

canales de riego agrícola tienen doble significado, una aferencia 

de agua y una contribución de fertilizantes, herbicidas, insectici 

das, los cuales son recogidos de los cultivos, cuyos efectos en las 

aguas salobres es necesario conocer. 

Ciclos Biológicos 

La estructura de las comunidades, tanto como la densidad de 

población de sus diferentes componentes, son el resultado de 1él 

naturaleza del ciclo hidrológico, que actúa sobre la organización 
t 

de la comunidad, regulando las variaciones estacionales así como los 

cambios anuales. Por tal razón, pretender definir con precisión la 

composición de la comunidad del plancton de aguas salobres en un 

espacio y tiempo relativamente pequeño, resulta demasiado riesgoso, 

pues aún están fuera de nuestro conocimiento una gran cantidad de 

parámetros del ambiente corno de la fisiOlogía de las especies, lo 

que hace a las comunidades altamente complejas CMargalef 1967p). 
Sin embargo, a través de los análisis múltiples de series de muestras 

de plancton, se logran discriminar diferentes composiciones que dan 
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idea de construcción de una organización que se incrementa con 

la tendencia a la estabilización de variables ambientales, esto 

equivale a aumento de la diversidad y de la eficiencia ecofisiológica 

de la comunidad. 

Composición general del plancton 

En este concepto se incluye suma de los registros planc-

tológicos de las siete localidade~. En la relación óel cuadro 

número 2 (H.1-22), aparecen 301 taxa, que significan aproximadamente 

una tercera parte de los elementos que se confrontaron durante 

exploraciones intensivas. El resto Óe esos elementos ha sido 

excluido en las alícuotas o por los contajes verificados al azar. 

Sin embargo, es oportuno hacer notar que estos resultados son 

correspondientes con la intensidad y volumen de muestreo (número 

y tamaño de muestras); a medida que se analizan más muestras y estas 

con mayor resolución, los resultados de la composición se incre~en 

tan, ampliándose los conceptos de diversidad, estructura y función 

de las comunidades. Es bien sabido que las comunidades del plancton 

están expuestas, desde un punto de vista del ecólogo, a una rápida 

evolución, debido a una presión de selección consistente en la 

explotación paSl va y activa 01argalef 1975) . 

composición de las comunidades del plancton de estuarios 

y lagunas costeras, es efímera, tanto por los factores de variación 

así como de los propios a la metodología del muestreo y del ¿roceso 

de los materiales biológicos. Han sido muchos los autores que se hAn 

ocupado de precisar la metodología del muestreo (Wiebe 1971, Hopkins 

1963), como del proceso estadí co de los resultados (Frontier 

1966, 1967); en cambio para el ecólogo, esto provee magnífico 

materi para los estudios de la "teoría de la información" 01arga 

lef 1957, Yankelevich 1969), debido a esa evolución y cambios 

rápidOS que ocurren en los ambientes estuarinos. 
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Con el objeto de exponer algunos breves conceptos de la 

interacción de las distintas composiciones pldnctónicas del sistema 

estuarino con el mar y con el río, en la figura 25, modificada de 

Friedrich 1973 , se esquematiza la distribución del número de 

especies entre condiciones de salinidad de O a 36 0/00. En esa 

figura se resalta la existenc de la máxima variedad y alto número 

de individuos, en los extremos y los mínimos en condición mesohalina. 

En compensación con esta última condición, aunque. existen pocas 

especies, estas son capaces de producir florecimientos explosivos 

en tiempo y espacios limitados. Como producto de la turbulencia y 

de los cambios rápidos de factores físicos, las comunidades se ven 

expuestas a altas presiones de actividad fisiológica, originando una 

zona de alto contenido de tripton. En los análisis del plancton es 

frecuente entonces el stro de especies marinas e incluso de 

océano abierto, favoreciendo falsas interpretaciones de los resulta 

dos. En estos análisis, composición de las comunidades estuvieron 

dadas principalmente por elementos de origen marino. Los elementos 

de procedencia dulceacuícola por lo contrario se apreciaron muy 

escasos y limitados a la temporada de lluvias debido en gran parte 

al reducido aporte de agua dulce durante el resto del año. 

La estructura general de estas comunidades estuvo dada por 

diatomeas y copépodos en primer grado; clorofitas, cianofitas y 
dinoflagelados significan un segundo nivel en la variedad y abundancia 

del plancton y la miscelanea de grupos del zooplancton conforma el 

tercer estrato. Estos resultados coinciden con la generalidad de 

trabajos de su tipo (Hopkins 1966, Rodríguez 1969, Tundi 1969, 

Margalef 1969, etc.) 

Composición Parcial 

Se trata aquí de distinguir las comunidades afines a cada 

localidad y su posible significado en el carácter ambiental. Para 

este efecto se ha elaborado el cuadro número 3, que resume, los datos 

de registros del cuadro número 2, en 23 grupos de taxa con estimaci~ 

nes de su composición relativa y porcentual. 
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a) Boca del rio Mayo 

Esta localidad consi 120 taxa que corresponde al 39.8% del 

total de registros; posee 20 los 23 grupos del cuadro 3, lo que 

significa un 82.6%. Sus proporciones parciales se distribuyen de 

manera siguiente: diatomeas 48.3%; eumalacostráceos 10%; dino 

lados 6.6% y copépodos 5.8%. Cabe aclarar que este examen no es 

cuantitativo, pues en este aspecto los copépodos, por regla 

son el componente dominante del zooplancton. 

b) Laguna de Yavaros 

En nuestros stros aparecleron 239 taxa que es el mayor 

de las siete localidades con el 79.4% del total. De los 23 grupos 

solo se excluyen los insectos, con lo que alcanza el más alto porce~ 

taje en esta estimación 95.6%. Sus rasgos estructurales constan 

de: diatomeas 41.8%; copépodos 12.9%; dinoflagelados Q.2%; 

costráceos 6.3%; medusas y ctenóforos 4.6%. 

c) Laguna de Agiabampo 

Sus registros arrojaron 168 taxa lo que equivale al 55.8% 1 

total. Estuvieron presentes 20 de los grupos del cuadro 3, lo que 

corresponde al 86.9%. Su estructura porcentual aproximada 

diatomeas 40.5%; copépodos 14.8%; dinoflagelados 6.5%; medusas y 

ctenóforos 5.9%. No fueron registrados helmintos, rotíferos e 

insectos. 

d) Marisma Huizache 

Mani stó porcentaje más bajo 11.6%, con 35 taxa del totnl. 

De las agrupaciones del cuadro 3 se obtuvieron s610 15, lo que slgn~ 

fica el 65.2%. orden porcentual de estos grupos a las diatomeas 

correspondi6 37.1%; cianofitas 8.6%; crustáceos inferiores 8.6%; 

rotíferos 5.7%; insectos 5.7% y peces 5.7%. 

e) Laguna de Caimanero 

E localidad obtuvo 121 taxa los que corresponden al 40.2% 

del total re strado en las siete localidades; aparecieron 21 grupos 
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que equivalen a 91.3%, distribuido en: diatomeas 27.3%; cop~podos 

11.6%; stráceos 9.0%; clorofíceas 7.4%; dinoflagelados 6.6%; 

cianofitas 5.8% y peces 4.9%. 

f) Boca de Teacapán 

Expresó un contenido de 203 taxa lo que equivale a 67.4% del 

total. De los 23 grupos del cuadro 3, aparecieron todos. El orden 

de sus componentes fu~: diatomeas 35.9%; cop~podos 12.3%; eumalacos 

trJceos 8.8%; clorofíceas 5.9% y ciano tas 4.4%. 

g) de Agua Brava 

sta la composición más a de las siete localidades, 

con 53 taxa que equivale a 17.6%; un de 12 grupos segGn el 

cuadro 23, lo que corresponde al 52.1%, con la guiente composición: 

clorcfíceas 33.9%; diatomeas 22.6%; cianofitas 18.8% y crustáceos 

inferiores 7.5%. 

Como conclusión se puede asentar que los componentes parciales 

de la comunidad de plancton derivan de estabilidad de la influencia 

marlna por una parte, o de influencia de agua dulce por la otra. En 

el caso prlmera se mantiene una mayor variedad y constancia 

de e es; para las regione3 con influencia fluvial la variedad 

es menor y sus componentes son s. Estas aseveraciones 

están en la variedad de diatomeas y cop~podos en el 

influjo marlno y por clorofíceas y rotíferos en las de influjo fluvial. 

Cianofitas y dinoflagelados son e s que indican situac s 

de e lidad y agotamiento de nutrientes o de la propia maduración 

de s comunidades del plancton. 

La Diversidad Relativa 

los puntos anteriores nos hemos referido a la composición 

general y parcial de las comunidades del plancton de estas localidades. 

Se obta por esta terminología sencilla en razón del tratamiento amplio 

y general del estudio, sin embargo es preciso, dado el auge que en 
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los últimos 30 años ha tenido e concepto, y por ser de fundamental 

interés, la expresión a través de fras pequeñas, la condición o 

grado de organización de los conjuntos biológicos y ha permitido el 

avance acelerado de diferentes de la Ecología, muy particula~ 

mente en el ca~po de los modelos cibernéticos. 

El biólogo se percata la organización de estos sistemas 

al apreciar la riqueza o escasez de formas y percibe las proporciones 

de éstas y la necesidad de conocer su determinante cuantitativa; es 

entonces cuando recurre a valoraciones abstractas que producen diver 

sas características de acomodo y organización de las comunidades 

biológicas en el e e historia de estos sistemas. 

En un trabajo clá ca (Margal~f 1957), se definen a las 

comunidades de "baja diversidad!! como aquellas de mayor orden y 

menor probabili de conjunto, comunidades estas muy frecuentes en 

los ambientes salobres, en tanto que las de "alta diversidad ll son 

aquellas que contienen menor orden y mayor información y por 

consiguiente guardan un estado de menor segregación, v.gr, 

comunidades sogénicas (fig. 25). Por lo contrario en condiciones 

críticas, la diversidad es baja, hasta de una sola especie con muchos 

individuos, lo cual llega a ocurrir en condiciones sumamente 

estrictas y en mayoría de los casos en espacios y tiempo restri~ 

gidos. E hecho resulta común para los estuarios y lagunas costeras. 

En nuestro criterio, los distintos indices de diversidad propuestos 

por varios autores poseen un uso relativo, por lo menos en la 

actualidad, en lo que se refiere a la estructura de comunidades 

del plancton salobre que están sujetas a una alta oscilación cuali-

cuantitativa en espacio y tiempo cortos, ocasionado por propia 

dinámica y transformación ambiental. Sin embargo, se ensayan estos 

índices como otros similares de afinidad y similitud, estabilidad, 

de tamaño de nicho, etc. que van explicando algunos aspectos y 

planteando nuevas hipótesis para los trabajos te6ricos. 
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La utilidad de estos índices está en el uso que se d~ o se 
pretenqa dar para el :planteamiento o e~plicación de los momentos de 
la evolución o ¡O$ gr~dos de organi~aci6n en sus ciclos, lo que 
significa según Ma~galef 1967~ la distribución de los presupuestes 
de energía o ~n otr,09 t~r~inos un graClo de eticiencia del ecosistema 
o su madur~z, Taw.bién de acuerdo con Margalef 1967ay 1978, la 
distrib~ción q€ es~os 1ndices en tiempo y espacio en una localidad 
dada nos proporcionaría un valor má~ apropiado comparar la 
fisiolog.ía y la efic;:ienc;ia de esas áreéJ.s, ªsí como apreciar la 
velocioad ele campio que i11l:plioa él. sU vez acelerfl.ción o desacelepación 
de los flujQs de energía._ A este respecto, Edwards 1978, en su 
ensayo eco16g.:i-co de Huizaclte y Caimanero, conclu,ye se posee 
insuficiente info~mación 'Para ~uant::i.ficar el flujo de energía, no 
obstante que eS una de las áreas mejor ~studiadas, Guali y 
cuantitativa~ente~ 

El empleo de esto~ ~onceptos resulta subjetivo en consecuencia, 
cuando se intenta con ~nas cuantas mUestras y observaciones, definir 
al ecosistema y lo que e$ Irl¿¡.S serio ;Llevarlo a las comparaciones o 
en la exageració~, intentar con estos datos, tan relativos, formular 
"Lj.n IIdiagnó::?tico eqolégicqfl para norm¿¡,r los criterios el manejo 
de 10$ recuv,sos ~ue copqtituyen ~as aguas salobres. 

Variaqio~es Estacionales 

El cie10 de numerOsas especi~s se ¡imita solo a ci 
períodos del año y aquellas especies de permanencia anual experimentan 
pulsos en s~ abundanqia así como movimientos en S"Lj. distribución. 
qualquiera qe e~~os qasos los fenómenos biológicos, cualitativos y 
cuantitativos se encuentran determináqos por factores inte~nos como 
la sqn la temperatura, +a salinidad yde aquellos del exterior como 
son los vientos, l~uvias, insolación, etc. 

Las varia~~pnes estacionales obeqecen a cambios de composición 
dada por $ucesiqne~, pulsos de densidad, ritmos y fluctuaciones, 
orientados a l~ estabilización y ccndiGión climática del sistema. 
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En los ~es~ltados de v~rios ciclos a~uales de los sistemas 
de Yavaros, Agiabampo, auizache-Caimanero y Teacapán-Agua Brava, se 
confronta que cada ciclo adquiere una estructura o diseño particular. 
Los ciclos anuales, como los de cada estación del año, no se 
comportan regulares, por lo que sus definiciones o comparaciones 

sólo son válidas en caracteres muy generales. 

El compovtamiento estacional de comunidad de una localidad 

determinada puede significar la historia de todo ~l si~tema y sus 
distintos ambientes ~n un momento dado, por lo :¡nenos, esa es la 
experiencia que ha of~ecido el estudio del plancton salobre de estas 
l,atitudes, ya que el cara,cter determinante lo dará la salinidad y 

la tempevatura sólo será de trascendencia junto con la luz para la 

parte vegetal (fitoplaneton), que indudablemente también responde 
por otras condiciones físico-químicas de escala muy diferente. Las 

fluctuaciones y sus ritmos se pueden calificar por los cambios de 

densidad y de la composición cualitativa en el espacio y en el tiempo. 
En la figura 26 se trata de ilustrar el comportamiento de las 
densidades de fitoplancton (c.éls/l) y del zooplancton (indiv/m3), 
a través de expresiones logarítmicas de la media aritmética en el 
ciclo anual 1969/1970 en cuatro localidades de Yavaros; de manera 
similar, las figuras 27 y 28, condensan esa información para 
localidades de los sistemas Huizache-Caimanero y Teacapán-Agua Brava. 
En primeros dos casos se busca la posible relación con las 
oscilaciones de salinidad y temperatura en tanto que para el caso 
de la figura 28, se enfoca a la variación en superficie y en fondo 
(0.30 a 3.0-4.0 m). 

Para ~l fitoplanc~on de la laguna de Yavaros, es claro 

observar dos pulsos decrecim.iento, en primavera y otoño, en tanto 
que ~ooplancton presenta pulsos en verano e invierno, aunque 
menos marcados que los del fitoJ?lancton. Las altas temperaturas 

parecen favorecer al ~opplancton y las bajas o mayores oscilaciones 
de temperatura benefician al fitoplancton; su explicaci6n en .detalle 
merecer!a introducirse en argumentaciones de físico-química y ecofi
siología que no es nUestro prop6sito ahora. 
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En Caimanero se aprecia pulso de mayor intensidad a 

finales de invierno y principios de primavera y el segundo a finales 

de verano y principio de otoño (agosto, septiembre y octubre); los 

pulsos del zooplancton se manifiestan entre marzo-mayo y entre 

noviembre-enero que coincide con los períodos de gradiente salino 

en tanto que el fitoplancton se refleja mejor en la curva de la 

oscilación de la temperatura. En·el Ostial la densidad de toplanc 

ton es superior y se mantiene con poca oscilación en este ciclo 

1969-70; parece presentar sólo un pulso en primavera y un aumento 

insignificante en otoño e invierno; el primero parece asociarse con 

la temperatura pues la salinidad mostró variación muy crítica (alta 

de marzo a junio y muy baja, menor de 2.0 0/00, el resto del año). 

El zooplancton mostró un pulso fuerte entre primavera y verano y 

otro de alta densidad en un período menor en el invierno. 

En el ejemplo de la figura 28 se determinan pulsos en la 

densidad del plancton de superficie y fondo del sistema Teacapán

Agua Brava. La mayor densidad no s2empre se localiza en superficie; 

en numerosas ocasiones es más alta la densidad de plancton cerca 

del fondo, como se aprecia en la boca de Teacapán y el estero de 

Agua Brava, ello podría corresponder con el factor salinidad que 

provee mejor condición para su crecimiento en aquellos períodos de 

marcada estratificación. Los pulsos de superficie y fondo son 
paralelos excepto en una ocasión en la laguna de Agua Brava en que 

se observan inversos los valores de superficie y fondo. En el 

comportamiento de la densidad del zooplancton estos fenómenos son 

similares, sus pulsos también se aprecian estacionales aunque de 

menor magnitud que los del fitoplancton y por regla general defasa 

dos en tiempo con respecto a aquellos. 

Tanto el ritmo y las fluctuaciones diarias, como las mensua 

les y estacionales, obtenidas con nuestra metodología, son por 

consecuencia estimaciones de la sucesión espacial y temporal de 

comunidades pelágicas de un sistema. Esta caracterlstica es necesaria 

para mantener una auto-regulación de interacciones entre las e 

y el medio ambiente (Margalef 1967a). 
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Algunos conceptos ecológicos, muy claros para las comunidades 

terrestres, se han aplicado al medio pelágico con las consiguientes 

serias deficiencias. En el mar, las comunidades están expuestas a 

translaciones en la horizontal o en la vertical, como producto de 

los movimientos de las masas de agua; en el caso de los estuarios 

y las lagunas costeras, este proceso es altamente acentuado y en 

tal virtud debe tenerse sumo cuidado al exponer o manejar conceptos 

de este tipo. En estos resultados se puede, con cierta confianza, 

expresar algo sobre estos procesos dado que se contó con series de 

muestras y observaciones en puntos fijos, por períodos de 24 horas 

cada mes, cada dos meses o est'acionalmente y en numerosos otros 

casos se cubrieron períodos de flujo y reflujo, cada semana (v.gr. 

boca de Chametla y boca de Teacapán). 

Para estas áreas, como se ha expuesto antes, existen dos 

períodos de variaciones importantes que a "groso modo" podemos 

definir como de primavera y otoño, ambas son el resultado de la 

renovación y reciclamiento de nutrientes, así como del régimen 

climático, creciente o menguante principalmente de luz y temperatura 

secundariamente de salinidad y otros minerales. En los florecimien 

tos primaverales han jugado un papel importante la acci6n de los 

vientos y el comportamiento de las crecientes de mareas que producen 

fertilizaci6n del agua; en los florecimientos otoñales, en cambio, 

han participado las lluvias y el drenaje de los ríos en dicha 

fer~ilización. En este filtimo caso, dado el abatimiento de la 

salinidad, la flora que se ha de establecer será la más sencilla 

dada por clorofíceas y flageladas como predominantes, diatomeas 

pennales diminutas que constituyen comunidades de gran eficiencia 

y rápida reproducción y alto vigor de asimilaci6n de substancias; 

a medida que se satura o estabiliza el medio, se inhiben entre sí, 

dando lugar a la substitución por diatomeas mayores, aumentando la 

proporción de diatomeas centrales, cuya variedad y biomasa aumenta 

a medida que se incrementa la salinidad, comportándose primeramente 

con una o varias especies dominantes y posteriormente una alta 

diversidad o equilibrio cuantitativo con lo que agotan el presupuesto 
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de silice, manteniendo la alta variedad pero disminuyendo notable

mente su densidad de población, con lo que se abre paso al estable 

cimiento de las dinoflageladas que poseen mayor adaptación a un 

medio escaso en nutrientes y abundante en substancias elaboradas, 

llegando a presentarse mareas rojas producidas por dinoflageladas 

o por cianofitas que tambi~n cierran la sucesión debido a su capacidad 

de obtener el N2 atmosf~rico. 

En las ilustraciones que nos ofrecen las figuras 29, 30 y 31, 

se toman como ejemplo las variaciones de la densidad del fitoplancton 

y del zooplancton en tapo Caimanero, cuyas oscilaciones cualitativas 

y cuantitativas est&n denotando claramente una situación plancto16gica 

en sectores amplios, que alcanzó a afectar el ciclo de marea en las 

fechas y horas que se señalan. Por los trazos de la figura 29 se 

infiere que los parches de fitoplancton est&n próximos y en algunos 

casos se hayan sobrepuestos con los del zooplancton y raramente 

est&n distantes; ocasionalmente los pulsos se comportan inversos. 

En la figura 30 puede apreciarse la secuenCla de la sucesión 

en el tiempo (marzo-agosto): cloroficeas y diatomeas pennales 

acompañadas de pocas diatomeas centrales que determinan afinidad 

salina en el mes de marzo; pennales, cloroficeas y dos pulsos de 

diatomeas centrales que son reflejo de acción de marea en el mes de 

abril; diatomeas centrales y pennales en mayo; centrales y pennales 

en junio, en un aparente equilibrio y regulada su densidad por 

efecto de marea; pennales y myxofíceas en agosto, en proporciones 

equiparables en el ciclo de 24 horas en que se aprecia su origen. 

En la siguiente sucesión se observa una situación diferente con 

participación de cianofitas adem&s de clorofíceas y pennales. 

La fauna muestra suceSlones de la manera siguiente: anf{podos? 

cop~podos y cum&ceos como comunidad principal en el mes de marzo, 

observ&ndose una relación inversa entre anfipodos y cop~podos; en 

abril los cum&ceos y cop~podos ocupan la mayor proporción; Ceratium 

sp. anfipodos y poliquetos en segundo plano. En mayo prevalecieron 
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copépodos, tintínidos, s de crustáceos ( y Anomura) 

estan de y pterópodos; los copépodos y los tintínidos se 

diferente procedenc . En junio subsistió esta mlsma composición 

con pr06edencia más localizada, tintínidos edencia lagunal' 

y copépodos del estuario. En el mes de sto, copépodos, larvas de 

crustáceos y podos en muy baja proporción. la siguiente fase 

del año se observó un retraso en la organi de las sucesiones 

inestabilidad hidroló ca. lo cual indica existió un período de 

Productivi 

El conocimiento de la productividad de los sistemas salobres, 

es el coro cualquier fase de sus estudios, desde los fisio 

gráficos y batimétricos hasta las investi ones sofisticadas de 

ciclos químicos y os de energía en s redes tróficas. 

La teratura repite con mucha 

son los arreci s y los estuarios los 

a el concepto de 

stemas de mayor productivi 

biológica, comparable con la de los sistemas agrícolas. En muchas 

ocasiones esta afirmación es producto s artificiosos como 

son los stros ocasionales de altos contenidos de cloro 

producción oxígeno o de asimi ón de carbono por área y 

dado. í también los registros de s altos de N0 2 , N0 3 , P0 4 , 

C0
3

, NH
3 

y otros, que sólo nos i stencias de procesos 

8 y tal vez signifiquen su nc aprovechamiento; por otro lO, 

valores jos pero con alto reciclamiento pueden indicar en términos 

de produc ón una alta eficiencia, en tanto que las altas l s 

de fi lancton o del zooplancton pertenecer a pequeños 

ches o en a florecimientos de duración muy limitada, por lo 

su cado como parte de la productividad de un sistema complejo 

como 

ras 

es el medio salobre, es bastante relativo a menos que se 

su evolución y precisen sus valores de transferencia a los 

s niveles tróficos. 
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En el caso de las comunidades bénticas o de los peces, el 

concepto es diferente, ya que en buena proporción éstas dependen de 

los aportes de MO detrítica y sustancias minerales que aportan las 

aguas dulces y son utilizadas por la vegetaci6n, los invertebrados 

inferiores y macroinvertebrados, como los moluscos bivalvos y 

gaster6podos, crustáceos decápodos y por la fauna ictica. 

El ecosistema salobre, como ya se expres6 anteriormente, es 

de baja organizaci6n y de alta biomasa, dada ésta por pocas espeCles. 

Si apreciamos al conjunto de la biota salobre, ésta refleja un alto 

rendimiento productivo, sin explicar aué elementos la elaboran y de 

donde procede la producci6n primaria. Mucha de esta materia producida 

en el estuario, va a constituir elementos de exportaci6n al medio 

marino la mayor parte del año y ésta a su vez es compensada por 

aquellos elementos donados por el flujo de marea y que son captados 

y aprovechados en el medio salobre, en los períodos de pleamar. 

Por lo tanto, la alta productividad del estuario y la laguna 

costera, se fundamenta en el hecho de que estos sistemas poseen 

redes tróficas sencillas, de gran rendimiento, cuya cosecha puede 

sostenerBe todo el afio en algunos casos o en dos temporadas prlnc~ 

pales en otros. 

Las investigaciones preliminares de la productividad prlmarla 

de las lagunas costeras del noroeste fueron planeadas por Gómez

Aguirre y Arenas-Fuentes 1968a, haciendo una definici6n de los 

conceptos y precisando los objetivos, en la advertencia de las 

limitaciones metodológicas y en las técnicas poco precisas o ade

cuadas a este tipo de ambiente. En estos resultados se obtuvieron 

nOClones comparativas en las diferentes condiciones, encontrando 

que los esteros duplican o triplican a las cifras de producci6n 

primaria del medio marino (Gómez-Aguirre y Arenas-Fuentes 1968b). 

En algunos casos los resultados fueron negativos y en otros estos 

resultaron disparados. Se había advertido que ello ocurriría debido 

a las características de estos lugares y propiciado por los efectos 

de la circulación y remoci6n de los fangos. 



- 108 -

Más tarde, Arenas-Fuentes 1970, haciendo observaciones dife

renciales en tiempo y espacio, a través de incubaciones y cuantifi

caciones de clorofila, concluye la existencia de mayor contraste 

regional que entre las e ones del año; calificó a ensenada del 

Remate en Yavaros como la región de menor capacidad foto ca 

(2-3 mgC/día/l), lo cual coincide con la conclusión de que en este 

tio se conservan caracterí cas de gran estabilidad, mayor 

diversidad y escasa biomasa. Como área de alta producción señala a 

Moroncarit y Guaitoropari (5-7 mgC/día/l); en tanto que en la boca 

de Yavaros se apreciaron índices inferiores de 2 mgC/día/l. La 

mayor productividad se observó en abril y octubre, hechos estos que 

corresponden con los pulsos de la densidad del fitoplancton en el 

ciclo anual, como lo apreciamos en lo general y en lo particular en 

cada localidad del si Mayo-Moroncarit-Yavaros (Fig. 32). 

La calidad y concentración de clorofilas es en gran medida 

el resultado de la composición del fitoplancton y de su relación 

cuantitativa. Los cambios de la clorofila serán entonces el reflejo 

de la estructura y densidad del fitoplancton. Asimismo, los altos 

valores o índices de un determinado pigmento, son el resultado del 

predominio de una o pocas especies de florecimiento explosivo. Los 

valores bajos y variedad de pigmentos, por lo contrario, serán 

la resultante de una alta variedad de especies de escasa densidad 

de población y en estado fisiológico de madurez. Al decrecer la 
cantidad de gmentos, también parece reducir la actividad o el 

vigor de éstos, lo cual suele asociarse con períodos de saturación 

lumínica v.gr. entre las 12 y 15 hs en ciclo ario y entre junio 

y agosto en el clo anual. 

En sistema Huizache-Caimanero, zona de mayor producción 

y existencias de pigmentos es La Hacienda; en el resto del sistema 

los registros se presentan bastante irregulares, en parte debido a 

los grandes consumos o procesos tróficos acelerados, impidiéndose 

la acumulación de biomasa, que en período de oscuridad se mani estan 

con tenoencias anóxicas que son recuperadas por la fotosíntesis 
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durante el día. La productividad del fitobentos parece comportarse 

con el ciclo lumínico. Según Ruíz Cárdenas 1977, en su estudio de 

la vegetación sumergi de la laguna de Agiabampo, área ésta con 

excelente desarrollo vegetación sumergida; no obstante, la 

diversidad es baja comparada con. las lagunas del Golfo de México. 

Son endémicas de estas Cladophora sp, Halodule beaudettei (?); 

manifiestan posibilidad de extracci6n Gracillaria y Spyridia; como 

fuente de alimento animal y humano están Caulerpa sertularioides 

brevipes y Zostera marina. Es vegetación llega a constituir enormes 

volúmenes de MO disponible las redes tróficas de éstos sistemas 

y el mar vecino, por exportación que se hace a través de los fuertes 

reflujos entre los meses noviembre a marzo. 

El descenso del cociente producci6n/biomasa es indicativo de 

la madurez de los sistemas. En 

linas se experimentan pulsos 

la concentración de sales debido a 

reflejan florecimientos periódicos 

regiones de condiciones hipersa 

productividad originados por 

evaporación; otras áreas 

ocasionados por la acción de 

vientos que ejercen movimientos energía de la masa de agua, 

capaz de provocar el reciclamiento de as depositadas en los 

fondos. Por este concepto se exp ca, en gran parte, la elevada 

producción orgánica de los cuerpos de expuestos a estas 

condiciones, tal es el caso de los amplios esteros de Bacorehuis, 

Gitzamuri y Bamocha que conforman la laguna de Agiabampo y que 

con~ienen una enorme riqueza de vegetación sumergida (Ortega Gonzd 

z y Ruíz Cárdenas 1977), cuya mayor abundancia y floraciór. se 

stra a finales del invierno. 

La cosecha de fitoplancton de la laguna de Agiabampo, en mayo 

de 1969, confirma los argumentos anteriores ( . 33), época en que 

se constataron, en aproximadamente 2/3 del área, densidades del 

orden de 10 6 a 10 8 céls/l. En esta misma distribución de densidades 

del fitoplancton, se aprecian los ramales de influencia de la 

circulación marina por efecto de mareas. Los índices menores del 

fitoplancton coinciden con áreas someras locali en la margen 
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centro norte del estero de Bacorehuis y en la centro oriental de 

Gitzamuri, las cuales son de alta energia por su exposición a los 

vientos del suroeste como al frente de los flujos de marea. 

Contrastando con esos valores del fitoplancton, en la figura 34, se 

presenta el panorama de la biomasa planctónica que por proceder de 

capturas con red de malla de 250 micras de luz, ésta corresponde a 
.~ . / 3 una expreslon del zooplancton; sus valores oscllaron entre 0.20 cc m 

a 3.2 cc/m3 , localizándose, la última cifra, en una limitada región 

de la zona más rica en vegetación sumergida. Otros valores altos 

se observan en áreas opuestas a las de alta densidad de fitoplancton, 

señalados en la figura 33, como es el sector occidental de Gitzámuri 

y el sur de Bacorehuis. Estos valores, aunque no son muy altos, si 

denotan riqueza de plancton, sin embargo su apreciación de baja 

biomasa, obedece a los procesos propios de las suceSlones. Dos 

meses después, el panorama se invierte, siendo entonces limitada la 

densidad de fitoplancton y mostrándose altas o muy altas densidades 

de zooplancton, principalmente de los copépodos Acartidae (Zamora 

Sánchez 1974); fases juveniles de Sagitta euneritica (Rivero Beltrán 

1971); ctenóforos juveniles y preadultos (Signoret de Brailovsky 

1975); estacionalmente y por periodos cortos se manifiestan creCl-

mientos en la Bahia de Guaymas (Manrique 1971), así también en la 

boca de Teacapán, boca de Chametla y estero del Pozo en San Blas, 

Nay. CGómez-Aguirre y Santoyo 1975). 

Estas apreclaclones han sido constatadas, en diferente tie~ o, 

en las áreas de Yavaros y Teacapán en donde a su vez se agregan a 

este proceso las medusas, principalmente craspédotas y los ctenófnros 

pedunculados. Una panorámica de la distribución de la biomasa en la 

laguna de Yavaros, la ilustran las figuras 35 (densidad de fitoplan~ 

ton), 36 (biomasa planctónica) y 37 (densidad de zooplancton), 

durante julio de 1968, esquemas estos que responden en lo general 

a la densidad y distribución de las comunidades del plancton en las 

distintas estaciones del año. 
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En Yavaros, el fitoplancton de influjo marino está dado por 

especies del género Chaetoceros y Rhizosolenia, con densidades de 

< 10 5 céls/l (fig. 35), en tanto que la comunidad más interna del 

sistema la representan los géneros Nitzschia y Melosira, estas 

asociaciones han sido recientemente citadas por Santoyo y Signoret 

1979, para la laguna de Mar Muerto. La distribución de los valores 

más altos está dada por Nitzschia, Chaetoceros y Peridinium, en dos 

reglones opuestas (fig. 35), separadas por la acción de los influjos 

marlnos. La biomasa planctónica expresada en cc/m 3 , está compuesta 

fundamentalmente por copépodos (60 a 95%), y se distribuye en 2 

regiones de existencias planctónicas de 0.1 a 9.9 cc/m3 en la parte 

oriental y de 10.0 a 22.9 cc/m3 en la occidental. Esta biomasa está 

d d 'd d d 1 d 1 5 1 7, "d / 3 expresa a e~ enSl a es e or en de O a O lndlvl uos m , 

correspondiendo, las más altas, a aquellas que cubren a su vez, áreas 

de mayor biomasa segGn la figura 36, incluyendo la ensenada de 

Guaitopari y la mayor superficie de la porción oriental de la laguna 

de Yavaros (fig. 37). 

Las redes tróficas de estos sistemas salobres constituyen 

sistemas de organización sencilla pero de alta dinámica, lo que los 

hace dificil de esquematizar, salvo en algunos casos muy particulares 

(v.gr. hábito trófico de Penaeus sp, Pinna sp, Mugil sp., etc.) 

en área y tiempo determinado. Estas redes se ven modificadas por 

los movimientos horizontales y verticales de la masa de agua y se 

define en términos de la composición de su comunidad y sus diferel+~s 

sucesiones de vegetales y animales, lo cual es de magnitud limitada 

y de velocidad considerable, en estos ambientes estuarinos. Las 

mejores evidencias del trofismo se obtienen por observaciones 

directas de los elementos del plancton, asi como por los análisis 

de contenidos estomacales o de los propios ensayos del comportamiento 

alimentario de los habitantes de los sistemas sobre los que es preciso 

ampliar su conocimiento por cuanto a la interacción y grado de 

eficiencia en los diferentes niveles de la trama trófica. 
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Fig. 30. Estimaciones de las sucesiones del toplancton en ciclos diarios 

y a través del año (1969-70), en Tapo Caimanero. 
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Fig. 34. Distribución de la biomasa planctónica (zooplancton), en la laguna 

de Agiab,-,npo, en los días 28-30 de mayo de 1969. 
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CUADRO No. 1. SINOPSIS DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS AREAS DE ESTUDIO 

Boca del Laguna de Laguna de I Laguna de Laguna de Boca de Lagunas de 
río Mayo Yavar03 Agiabampo Huizache Caimanero Teacapán Azua Brava 

Area 2 2 2 2 2 2 
km 

2 
aproximada .25 km 100 km 200 km 50 km 110 km 1.8 km 10 

Abertura 
de la Boca 100 m 800 m 1,100 m 30 m 40 m 600 m 200 

Profundidad 
del Canal 3 m 10 m 14 m 3 m 4 m 7 m 3 m 

Profundidad 
media 

1.5 m 1.8 m 1.8 m 0.70 m 1.0 m 4 m 2 m 
, 

Marea media 
anual 1.4 1.4 1.35 - - - - 1. 20 - -

Aportes de escaso residuos residuos canal de canal de gasto gasto del 
Agua Dulce gasto drenes de de riego río Pre- río Ba- río río Acap~ 

rieQ"o sidio luarte Cañas neta 
Salinidades 

35 36 60 60 60 36 22 
0100 máxima y 2"7 -- 3"4" -- -- --

8 1 2 22 2 
mínima (anual) 
Temperaturas 

32 32 30 36.2 36.2 31 31 oC máxima y -- -- -- -- --

nímina (anual 18 16 20 15.3 15.3 20 23 

Transparencia 
1.5 3.0 3.0 1.0 1.5 3.0 1.5 

máxima y mín~ --- --- --- ----:-ro --- ---
.30 .20 .30 .20 1.0 .20 

ma (anual) 
(D.Sec. en m) 
Tipo de fondo Limol Arcillal Arenal Limo/Arci Limo/Arci Arena/Li Limo/ 
predominante Arena Lim./Ar. Limo lla/Arena lla/Arena mo/Con- Arcilla 

cha 
Manglar altu Bajo Bajo y Mediano Mediano Mediano Alto Alto 
ra y perife-=- 70% mediano y Alto y Alto y Alto 40% 60% 
ria en % 50% 40% 20% 15% 
Vegetación Cactus y Cactus y Castus y Selva ba- Selva ba- Selva ba Selva ba 
circundante matorral ja espi- ja espi- -

ja 
-matorral matorral ja pere~ pere~ 

espinoso espinoso nasa nasa nifolia nifolia 
Pesca Artesanal Artesanal Artesanal Artes fi- Arte fija Arte fi- Acuicultura 

acuicultu de alt. jas y arte. Y arte. ja y ar--
Ira acuicultura acuicultura tesanal 

Precipitación 
I 750 I 

750 1200 1200 1500 1500 pluvial (mm) ~ 



SIGNIFICADO DE SIMBOLOS EMPLEADOS EN LOS CUADROS 

DE REGISTROS PLANCTOLOGICOS DE LAGUNAS COSTERAS. 

1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 

r ::: 

es = 
f = 
a = 

Ad = 
Oh = 

Mh = 

MESES DEL AÑO 

Enero 7 = Julio 

Febrero 8 = Agosto 

Marzo 9 = Septiembre 

Abril 10 = Octubre 

Mayo 11 = Noviembre 

Junio 12 = Diciembre 

ABUNPANCIA RELATIVA 

raro ( < 5%) ma = muy abundante (30- < 50) 

escaso (5-<10%) p = predominante (50-70%) 

frecuente (10- < 20%) en = endémico ( =- 70%) 

abundante (20-<30) 

CATEGORIAS DE SALINIDAD 

agua dulce ( < 0.5 0/00) I Ph = Polihalina (15. O a <30.0 0/00) 
I 

Oligohalina ( O • 5 a IEh = Euhalina ( 3 O • O 
I 

< 5.0 0/00) I Hh = Hiperhalina ( 
. I 

Mesohalina ( 5 . O a I 
I 

< 15. O 0/00) I 

OBSERVACIONES 

(x) = taxa identificados no cuantificados 

por la dificultad de identificación 

(?) = taxa sujetos a verificación 

El factor temperatura (OC) se trata 

por separado. 

a 37.0 0/00) 

=- 37. O 0/00) 



H. , 

CUADXO No! 2. REG ISTROS PLANCTOLOG ICOS EN LAS LAGUNAS CQSTERAS 

DEL NORQESTE DE MEX leo ENTRE LOS AÑOS PE 1968 A 

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). 

T A XO N E S 

CYANOPHYTA 

4 ePIrl 
12 fEh 
1 e~Eh 

8 faMh \O aEh ¡ 10maOh 
¡llorOh 
13 aMh 

5 fEhHh 9 amaOh 
10aMh 
1I QMh 

4 fth 

50rEh 

1

4 enMh 

" orMh 
í5 prPh 

~ prPh 

Chariocapsis sp (?) ~"'~"'~"""i''''~~''''''''I''' ...... .., I 1 
~r-~~'-~~~~~~~--~~-+------~--~--+I------

1 aPH 

G loeocapsa sp --: ........... ,..-...... '!I' ..... - ....... ,. X x ! ~ 

tv~r¡smopedio ~p .... -"",.; ... - .. .,. ...... .,. ... ,..,.,...,. .... .., 

Microcystis sp -_ .. - ... ..,-..,~- ... -..,-_ ... ,. .. ~ .. 

Aphanocapsa sp .,.--..,-"' .. - ...... - .. -,., .............. r 

Synechoaystis sp --,. .. --............ ,. .... ---.,.'" 

¡.,;" " 

9aPh 
Oscillatoria sp ..... - ......... .,..,. .. .,."":-,.,..--7/'''' ...... 10 qePh 

Tri chodesmium sp --..,--.,...,.,..,.-,.-.. ----... -

IQaPh 
spp indetermingdas ... --.......... r---.,..,,. ....... .., .. 12 fPh 

Spirulina SPP -----..... !!' .. -..,""\"'-.. --..... .., ... 

9fPh 

10 fPh 
11 aePh 
IfPh 

lO fPh 
11 aPh 
f~ enPh 
~ QPh 

. 2 rPh 
~ rPh 

10 eEh 
~a~p.EhHh 

x 

I , 

I 
I 

x 

10 fMhPh 

3 aMh 

10 faMh 

. ! 
~ maMh 
I 
1 
I 

3 aEh b aMh 
l 

4 fEh !¡ fMh 

I 

10 maPh 
! 

! 
11 maOh 

, faEh 12 prOh 
13 prMh 

1 

1" aEh 
, 
I 

11 mQMh 

I 

10 fPh t' amaOh 
7 amaEh ¡2amaMh 
11 fPh \7maprMl 

\ 

x 



REGISTROS PLANCTOLOGICOS EN LAS LAGUNAS COSTERAS 

DEL NOROESTE DE MEXICO ENTRE LOS AÑOS DE 1968 A 

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). Hoja No. 2 

T A XO N E S 

CHLOROPHYTA 
Actinastrum sp -------------------

-Ankist rodesmus sp -----------------

Chlorococcales indeterm. ------------

Chlomydom(')nas sp -----------------

Cosmorium sp ---------------------
Desmidium sp ---------------------

Desmidioceoe indeterm. ------------

Dunolie 110 sp ----------------------

Eudorino sp ----------------------
Kirchneriello sp --------------------
Pediastrum sp -------------------

Plotimonos sp -------------------

Oocystis sp ----------------------
Oedogonium sp --------------------

Sphaerocystis sp ------------------

Scenedesmus sp -------------------

-
-

( S. quadricauda ) -------------------

Crucigenio sp. --------------------
Volvox sp 

-----~---

I 

<lJ 
-o 
[) 

u ,~ o ro ~ 

---------

X 

X 

, 

-------- ---------
<lJ o <lJ -o -o o.. 

o E 
el el 

'- e -D [) 

> :::> el 

~ 
.-o Ol >- ..-1 « 

-------- ---------

.2 rPh 

X X 

-;----:--¡~---~- -~---~:-r-:---~-· 
E g t o ~ ¡¡ o ~ .:::: N E el U e [) 
Lo'- .- U el :::> :::> 
o::> o o ID EP Ol ::2: I U ce 1- ..-1 « 

-------- -------- -------- --------

10 fMh 

X X X 

10aPh 3aEh lO fOh 
11 fOh 

X X X 

I 
X X X 

X X I1 fMh 

8amaOh 
10amaMh 

10 maOh 

I maMh& X X 

10 fMh I~~h 
3 aPh lOfaMh 
4 maPhEh <3 maMh 

4 aenEh 

X 9 fMh 

X X X 

100Ph I fMh 

10 fPh 10 fPh 10 fOh 

l' fPh I fMh 
12 fMh 
1 oMh 
3 aMh 

10 maOh 

10 faMh 

10 faOH 
11 moOH 

. 



REGISTROS PLANCTOLOGICOS EN LAS LAGUNAS COSTERAS 

DEL NOROESTE DE MEXICO ENTRE LOS AÑOS DE 1968 A 

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). Hoja 3 

T A XO N E S 

CHRYSOPHYT8 

XANTOPHYCEAE 

P leurogastersp -------------------

BACILLARiOPHYCEAE 

Asteromphalus heptactis -----------

Actinopfychus spp ---------------

Amphiprora spp -------------------.. 

Amphora spp ---------------------

Asterionella i aponica --------------

Asterionella spp -----------------

Bocteriastrum hyalinum ------------

.. 
-

Bacteriastrum sp -----------------

Biddulphia aurita ----------------

Biddulphia mobiliensi.s -------------
Biddu Iphia sp -------------------:-

Ceratau lus spp -------------------

-
-
-Ceratulina sp -------------------

Clymocosphaenio sp ----...... - .. ------
Clymacodium sp ------------------

--------- -------- ,---------
I Q) o o -o Q) o.. - -o 
G> ~ ." E -o :lE 

o o o o 
c: ... e oC o :;:¡ o :;:¡ o > U ~~ s> o s> .-

o O'l 
ca ~ .....J >- .....J « 
--------- -------- ---------

3rEh X 

X X X 

5esfPh X 

100sPh 
IrPh 

lesEh 4esfPh lOesEh 
4esPh 9fPh 2raEh 
9rPh IOfPh 
12esPh IIrPh 
lesPh IfPh 

2esPh 
4esEh 2faEh X 

12fPh 
3fEh 
4esEh 4rEh 2rEh 

4rEh 
lOrEh 
3fEh 
2fEh lOrEh 

X X X 

7rEh 
3rEh 

lOesEh 

X X 

4esEh 

X 2rEh 

X 

--------- r--------
Q) o -o Q) 

Q) ... -o Il> 
o -1::. c: 
E 

u o o o c; E VI N :;:¡ .¡: ·S g> o o 
J: U :lE .....J -------- --------

X 

3amaMh X 

3penMh 

X 

-------- --------
o 

Q) > c; -o o 
Q) -o ro -o o.. o o ,-
O U o ::J u o 

~ 
::J 

O Il> Ol 
ca 1- ...J « -------- --------

IOfenOh 

X 

X 

IIfEh 

+-
X 

X 

! 

X 



REGISTROS PLANGOLOGICOS EN LAS LAGUNAS COSTERAS 

DEL NOROESTE DE MEXICO ENTRE LOS AÑOS DE 1968 A 

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). Hoja 4. 
--------- -------- ---------r---------r------------------ --------

I 

T A XO N E S 
o -CI) S "C 
~ C 

u ~ o 
tO ~ 

----------
BACILLARIOPHYCEAE (contimuación) 

Amphiprora alota 
Coscinocira sp -------"':'------------

Coscinodiscu$ perforatus -----------

Coscinodiscus circundatus ---------

Coscinodiscus spp ------------------

Cocconeis spp ---------------------

.• Cosconeis distans -----------------

Corethron sp ----------------------

Chaetoceros affinis -----------------

Ch. brevis -----------------------

Ch. curvisetus --------------------

Ch. decipiens ---------:..----"':'-------
Ch. atlanticus ---------------------

-
-

Ch. di dy mus ---------------------

Ch. d6n icus ---------------------

Ch. dichaeta ---------------------

Ch. laevis ------------------------

Ch. pendulus --------------------

Ch. peruvianus -------------------

Ch. lorenzianus -------------------

Ch. radicans ----------------------

9rPh 
IOrPh 

X 

IrEh 

X 

2aEh 
3faEh 

IfPh 

.X 

X 

CI) o CI) 
"C "C o-

VI E 
C o C C 
c: .. e ...o 
:::> C 

> :::> C· 
g> 8l o C'l 

....J >- ....J « 
-------- ---------

12rEh 

IlrEh X 

3resEh 
X X 

x 100sEh 

4ePh IOrEh 
2esEh 

x X 

IOrEh 
IlesEh 

X- X 

X X 

laEh 
3fEh 

2faEh 
3faEh 
2fEh 

X X 

3esfEh 

X X 

lOes Eh 

IlrEh 

X X 

2rEh 

X X 

CI) o C 
"C CI) .. CI) > CI) "C CI) ,6 "C C 
C 

J:. e CI) .. 
E 

u C C "C o- C tO 
C e E C c: VI N C oí: :::> C u :::> 

8l o u C 8' :::> o :;) o CI) 

~ ~ J: ....J U tO 1- ....J -------- ¡..-------- -------- --------, 

x 

12enMh 

IlfEh IIfpMh 
ImaMh 

3faMh X 

X x· 

X 

X X 

X 

lIaEh 3esPh 
3aEh 

100sPh 
IOesPh 

X 

-

X 

X 

X 



REGISTROS PLANCJOLOGICOS EN LAS LAGUNAS COSTERAS 

DEL NOROESTE DE MEXICO ENTRE LOS AÑOS DE 1968 A 

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). Hoja S. 
--------- -------- --------- ------------------:--------- -------_. 

I 

T A XO N E S 
O -CIl ~ "'ti =E o 

u ~ o 
aJ Cl::: 

---------
BACILLARIOPHYCEAE (continuación) 

Chaetoceros socialis -------------- laEh 
3aEh 

Ch. pseudocurvisetus ------------- X 

Ch. teres -----------------------

Ch. debilis ---------------------- IfPh 

Ch. spp ------------------------- 40Eh 

Cyc lote Ila stri ata ----------------

Cyc lote 110 spp ------------------

Diatomea sp ---------------------

Diploneis sp --------------------

Ditylum sp ----------------------

Ephitemia musculus -------------

Ephitemia sp -------------------

Eucampio sp --------------------

IOfPh 
12aeEh 

X 

4rEh 

e 

X 

X 

X 

CIl o CIl 
"'ti "'ti a.. 

E '" e o e e ... c: o c: J:l :;:¡ e > :;:¡ 

s> o s> >-
O) 

....J ....J « -------- ---------

IlaEh 
3aEh 
3fEh X 

X X 

X X 

4fEh IOrmaEh 
SrEh SmapEh 
gesPh 

IOfaEh 
·lleEh 

12fEh 
lefaEh 
2efEh 
3faEh 

X X 

4fEh IOrEh 
SrPh 2esEh 
gesPh 
IOfaPh 
lIePh 
12fPh 
lesaPh 
2efPh 
3faPh 

X 

IIrPh 

lesEh X 

X X 

X 

IOfEh 
IIrEh 
IrEh 
3fEh 
5esEh 

. 
CIl o e 

"'ti CIl Lo. CIl > CIl "'ti ,6 ..c. CIl "'ti e 
e e QI Lo 

u e "'ti a.. aJ 
E e e e c: E e c: '" N o U o :;:¡ :;:¡ ... ":; s> "o u e 

~ 
:;:¡ 

o 
J: U c& CIl O) 

::E ....J 1- ....J « 
--------- ----------------- -------_. 

lIaPh 

X 

X : 
i , 

40pEh 6apEh laEh 8maPh ¡ 

SmaEh IOfMh 2aEh 
7maEh 3maEh 

7prEh 
40Eh 

i 
X X X lIaMh I 

3amaMh IOmaPh IOprMh 
12fPh 
llfMh 

1 
I 
¡ 

.. 

----' 

i 
X 

X X X 
, 
,. 

X 

. 
X 

l. 

X I 

! 
!1 
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REGISTROS PLANCTOLOGICOS EN LAS LAGUNAS COSTERAS 

DEL NOROESTE DE MEXICO ENTRE LOS AÑOS DE 1968 A 

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). Hoja 6. 

T A XO N E S 

BACILLARIOPHYCEAE (continuación ) 

Eucampia zodiacus --------------

Eunotia sp ---------------------

Fragilaria sp -------------------

Grammatophora marina --------,..--

Grammatophora sp --------------

Guinardia flaccida -------------

Guinardia sp -------------------

Gyrosigma sp -------------------

Hemiau lus havckii --------------

Hemiau lus sinensis --------------

Hemiaulus sp -------------------

Leptoci lindros sp ----------------

Leptocilindrus danicus -----------

Lithodesmium sp ---------------

Li cmophora sp -----------------

Gonphoneis sp ------------------

Mastogloio sp -----------------

Melosira spp --------------------

--------- --------
I Q) o - "O 
Q) S '" "O 

~ 
o E e o o ::l > u 

~ s> o o >-co o:: ...J 

--------- --------

3aEh 2faEh 
3fEh 

IfPh x 

x x 

X X 

X X 

2 esEh 

5rEh 
IlesEh 
IlesEh 

lesEh 
X X 

IIfEh 
IfEh 
2fEh 
3faEh 

X lIesEh 

4aEh 4fEh 
IOrEh 5esEh 
12fEh IOfaEh 

IlfEh 
lesEh 
2faEh 

X 

X X 

X X 

4esPh 4rPh 
5esfPh 
IlesfPh 

--------- -------- -------
o Q) o Q) o.. "O Q) 

Q) "-
"O "O Q) E o ...c: c: o o E 

u o o c: -D o c: E :::¡ o '" N ::l 
g> '- ... 

::l s> o Ol o 
J: U ...J <:( ~ ...J 
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--------- -------- --------- ---------~--------~--------

T A XO N E S 

BACILLARIOPHYCEAE (continuoci6n) 

Navicula spp --------------------

N itzschia granu lata --------------

N itzschia angustata ---------------

Nitzschia closterium --------------

Nitzschia longissima --------------

Nitzschia pacifica ----------------

I 

- o 
S ID 

-o 
~ o 

u 
~ O 

I:D o:: 

--------~ 

4esEh 
9fPh 

IOrPh 

4rPh 

4aEh 
gesPh 
IOfPh 
12afPh 
3fEh 

9rPh 
IOaPh 

Nitzschia seriata ------------------ 4fEh 

Nitzschia pungens ---------------- IÓ~~ 

(l) 
-o 

." 
o o 
e ... 
:> o 

> W o 
...J >-
--------

lesPh 
2esPh 
4esPh 
5esfPh 
7esPh 
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IOesPh 
IlrfPh 

3fEh 

X 

4rfEh 
5fPh 
gesPh 

IOfPh 
IlesPh 
12fPh 
laPhEh 
2fPh 
3aPhEh 
5esaPh 
lpEh 
9fPh 
IOfEh 
IIfPh 
12esEh 
laEh 
2Eh 
3esfPhEh 

4rEh 
5afEh 
7rEh 

IOesPhEh 
IfEh 

IlesEh 
2esEh 
3faEh 

I~:$~ 
3fPh 

o (l) o (l) -o (l) ... -o c.. (l) -o ,§ E ..c (l) 
o e (l) 
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---------f--------- -------- --------

IOfaEh 3apMh 3amaMh IlfPh 
5aenEhHh 4faMh 4amaEh 
2fEh 5apEh 6apEh 

X X 

iOresEh 3aMh 3amaMh IfPh 
5resEh 6faMh IlfPh 
2rEh IlaMh 

IOfEh 4amaPh 4feEh 11 fPh 
5esEh IlapMh ImaEh 
2esrEh 3aen Eh 

5maEh 
6fmaEh 

IOrfEh X 2mapEh 

2resEh X ImaenEh 
3fEh 

--------. 
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. ,--------- -------- ---------~-------- ~------- ~-------- -------_. 

T A XO N E S 

I 1\) o 1\) o ti 
o 1\) o- ." 1\) 

1\) Lo 1\) > - ." ." ." 1\) .6 ." e 
1\) >.. '" E ti 

..::: s: 1\) ... 
." ti e o ti e u ti ." o- c:l 

:E E ti ti s: ... c: ...o o s: E ti 1:; e :::> ti '" N o :::¡ o ::::l e o :::> o 
~ ~ ~ ~ 

... '5 ~ 'o o e 
~ 

::::l 

S >-
C) e :::c U o 1\) 

~ ~ ..J ..J « :E ..J c:l t- ..J . --------- -------- ---------~-------_. 1--------- -------- -------_. 
BACILLARIOPHYCEAE (continuación ) 

N itzschia de licatissima ---------- IlesPh 9fEh IIfmaPh 
2esEh IfEh 12fEh 
3aEh 

Nitzschia acicularis ------------- lOres Eh 
5esEh 

Nitzschia bilobata -------------- gesPh .. 
IOrPh 

Nitzschia punctata -------------- IOfEh 1" 

12fEh 
IfEh 
2aEh 

N itzschia sigma ----------------- x IlesEh 2esEh x x " 

2esPhEh 

Nitzschia spp ------------------- IOesPh 4fEh IOfEh 8aMh IIfPh ~ 

'. 
12esEh 5rfP HEh 5aEhHh 5pEh 

IfEh 2eaEh 
IIfPhEh . 
2fPhEh 

N itzschia paradoxa -------------- IIfPh 

Lauderia sp -------------------- 3aEh 2faEh x x 

Plagiogromma sp ----------------- x 100sEh x 

P leurosigma spp ----------------- 4esEh 4rPh IOesEh 4mapEh 8faMh x x 
9fPh IOrPh 

IOesPh 5rPh 
IlrPh 

l· lesPh 
2esPh ! 

¡ 

Planktoniello sol ---------------- X X X X 

Rhizosolenio calcar avis --.------ X X x : . 

Rhizosolen ia ci I indrus ------------ x x x x 

Rhizosolenia delicatula ----------- gesEh IOfEh 11 fPh 6amaPh 
'. 3faEh lIesEh 4maEh ,. 

3fEh 6maEh 

~ 
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----------------------------~--~--

T A XO N E S 

BACILLARIOPHYCEAE (continuaci6n) 

Rhizosolenia fragillssima ----------

Rhizosolen:a hebetata ------------

Rhizosotenia stolterfothii ----------

Rhizosolenia setigera ----------.,.---

Rhizosolenia styliformis -..,----..,---

Rh i zoso len ¡a spp ------------,..----

Skeletonema costatum -------------

Stephanopyxis spp ---------"'------

Stephanopyxis patmeriana ---------

Streptotheca sp ------------------

Striatella sp ---------------------

Surirella gemma ------------------

Surirella sp ----------------.. ----.. 

Synedra sp -----------.. ---.. -------

--------- -------- ---------
I o o GI GI - -o -o o.. 
GI ~ '" E -o c e c c :E c:: c:: ...c 
C :::J C :::J el > u ~ S> S> 

,-

J5 c C> 
c:: -l >- -l « 

--------- -------- ---------

3fEh IOfEh 
IIfEh 
2esEh 

x x 

4rEh 
IlrEh 

3esEh 12esEh 
2esEh 
IlesEh 

x 4rEh 100smaEh 
5rEh 5rEh 
7fEh 2pEh 

4fEh IfaPhEh 
IOfPh 2faEh 
12fPh 3fPhEh 
laPh 
3faEh 

X IfEh x 
12aEh 

IlesEh x 
12aEh 

x 

X X 

X 

4 fPh 

4rEh 5esfPh 100fEH 
lIesPh 2raEh 
12rPh 
IfPh 
3fPh 

~-------- .. -------
GI o -o GI ... GI -o GI ..s::. c u c c:: 
E c c c:: E '" N :::J '¡: ,-

S> 'o C ::l 

:E J: -l U 
-------- '---------

5aEh 

4fEh 

40Ph 4fEh 
7aPhEh 5amaEh 

7aEh 

X 

X X 

2r'EIi 

X 

-------- -------_. 
el 

GI > c:: -o o 
GI '0 '--o o.. co c o c:: 
C U e ;:) u o g> :l 
O GI O) 

co 1- -l « 
ro-------- _ ..... -----_ .. 

X 
I 

12fEh 
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x 

IlfaPh 4faPh 
12amaF'h 5maPh 
3aEh 6pPh 
8maPh 

IOfPh 
IlmaPh 

X 

X 

X 

X 
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T A XO N E S 

BACILLARIOPHYCEAE (continuaci6n) 

Tha lassionema n itzschioides -------

Thalassiosira sp -----------------

Thala¡,siosira subtilis ------------

Thalassiothrix frauenfeldii, --------

Thalassiothrix mediterranea var. 
pacifica ---

Schr8derella sp ------------------

Tobe lIaria sp --------------------

ZOOPLANCTON 

PROTOZOA 

Noctiluca scincillan -------------

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). Hoja 10. 
--------- -------- --------- ---------r--------

I CIl o CIl CIl o o CIl c.. oc CIl .. - oc oc oc CIl CIl S '" E o .J: 
ii oc o e o o lo) o :E E o e o e ..o e E o :> :> o '" N :> 

lo) 
~ 8' > 

8' ... 8' 'o o :1 
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IJ') o :r: U o:: ..J ...J « :E ..J 

--------- -------- ---------r-------- r--------

10esPh 5fEh x x 
12esPh 10fPh 

IIrPhEh 

12fPhEh 10rEh 2mapEh 
lesEh 
2fEh 
3esPhEh 

12esPh lIaefEh 
12aEh 
IfEh 
2fEh 
3fEh 

X 10resEh 
2esEh 

les Eh 

X 2rEh 

4fEh 12rfEh 
IIrPh lrEh 
laPh 2rEh 
20rPhEh 

-------- --------
o 

CIl > .6 oc o 
CIl "-oc c.. ce o o r::: o lo) o 
lo) o :> :> g> eS CIl IJ') 

1- ..J « r-------- --------
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---------
I 

- o 
ID >.. 

-o o 
~ o 

T A XO N E S 

u 
~~ o 

ca o::: 

---------
COCCOLlTOPHORI DA 

spp indeterminadas ------------.. -- x 

S ILlCOFLAGELLA TA 

Dictyocha fibula ----....... -----... --.. .,.-- x 

Dictyocha sp -----~--~~-------~ 

DINOFLAGELLATA 

Ceratium candelabrum .. .,.-------.. ---

C. falcatum --------... --.. --------

C. furca -----------------.,.------

C. fusus -------------------.,.-----j C. hirundinella ------------.. ------

C. tri pos ------------------------

x 

Ceratium spp 

Dinophysis caudata - .. ..,...-----------

Dinophysis sp. -----.. - .. -----..,-----

Gymnodinium sp --------,..-.. ----.. -

Nocti luca sdnti Ilan ---------------

Peridinium conicum ---.,.----,..-----

P. ovatum -':"'-------.... _______ .. ___ _ 

p. pellucidum -----------.. - ... ---... --

p. pentagonum -----------------... ... 
Polykrikos sp --------------.. ..,---... -

SamaEh 

x 

x 

4fEh 
IIrPh 

.laPh 
2arPhEh 

x 

-~------
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-o 

'" o o 
e .... 
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> 8' o 
>-...J 

--------

x 

x 

4rEh 
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x 
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x 
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x 

3fEh 

12rfEh 
IrEh 
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.x 

x 

x 

x 

x 
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--------- -------- ---------1----------r---------r--------- --------. 

T A XO N E S 

,. Peridinium Spp ------------------

Prorocentrum mi cans -------------
Prorocentrum scutellum -----------

Prorocentrum sp -----------------

Pyrophacus horologicum ---------

Pyrophacus sp -----------------

Pyrocystis sp ------------------

FORAMINIFERA 

Globorotalia sp -----------------

Elphidium sp -------------------

Ammonia becarjj ( '? ) -----------

CILlATA 

Tintinopsis spp ------------------

Fabela sp ---------------------

Tintinnus sp --------------------

-
-

Fabrea salina -------------------

I o - >-. (1) 
-u o 

~ o 
u • 2 O .::c c::: 
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IIrEh 

X 
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100fPh 
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'" E o o o o e .... -o o e :;:¡ :;:¡ o 
O) > O) .-o o o O) 
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I (¡) (¡) o - o "'O "'O o-
(¡) >.. E 

---------------------------------- ----.-_.- -------- --------- -~----:- -:;---~- -------~-¡~---;-_. 

o ~ c: (¡) ~ I ~ T A XO N E S '" """O o o e o o :! ¡;;: c: ...o o ::> o 
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E \)o o """O o.. o ~ 
o c: E o ¡- l. 

'" N::> O\)3 o 
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COELENTERATA 

HIDROZOA 

Leptomedusae Spp --------------

o be I i a sp ----------------.. ---.,. 

Muggi a sI' - --------------------

Physalia sp ---------------------

SCYPHOZOA 

Aurelia aurita ------... ----------... 

StomolophJs meleagris 

Chrysaora sp ----------... - ... -------

ANTHOZOA 

Ceriantharia (larvas) - .. ----------

CTENOPHORA 

Cydippida (larvas) --.. - .. - .. ------

Pleurobrachia bachei -------.. -,..---

5rEh 
3rEh 

lIeEh 

x 

x 

x 
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SrEh 
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5resEh 
100sEh 
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IOrDEh 

I 
I 

x 

IOfEh 

4esfEh 



REGISTROS PLANCTOLOGICOS EN LAS LAGUNAS COSTERAS 

DEL NOROESTE DE MEXICO ENTRE LOS P,ÑOS DE 1968 A 

1973 (RESULTADOS PRELIMINARES). !!oja 14 

I Q) o o Q) - >.. -o -o o.. 
T A XO N E S 

Q) o V) E -o ::.: o 2 o o e 
o ::J o e -Íl 

u OJ > ::J o 
o o OJ O ,- o OJ 

ro eré ---l >- o 
<t ---l 

-~---~---~---~- :---~~o-¡~---i 
V) N 3 E o u e o o ::J ~ ·0 U o ~ ::J 

::.: :r: ---l U g ~ 3 Jf 
--------~--------- -------- ------_. 

PLATYHELMINTHA 

4rEh 10rEh Turbellaria- ¡UVe Indetenn.---------
~-----+------+_----_4------_+------+_----_+------

x 

t'--IEMERTlNA 

sp i ndetenn inada ------------------ x x 

NEMATODA 

x Larvas y ¡uv. indetenn. ------------
------~----~~-----+------~----~,-----~-----

x x x x 

ROTIFERA 

Brach ionus sp --------------------- 12faPh 
2rfPh 

Asplacna sp --------------------- x 

CHAETOGNATHA 

Sagitta euneritica ----------------- 5rfEh 
12raEh 
1rfPh 
2rfEh 
3rfEh 

Sagitta enflata --------------------

Sagitta neglecta ------------------

11raEh 

x 

3fEh 
4fEh 
5eEh 
7eEh 
7fEh 

11eEh 
1faEh 
2rEh 

x 

5esEh 
lOes Eh 
2esEh 

x 

11aMh 

x 

8aPh 
9aOhMh 

10aMh 

x 

x 

2aPh 
5esPh 

10aPh 

11 rEh 
12rEh 
1rEh 
3esEh 
4esEh 

lOesEh 

x 

x 

10fMh 
llfMh 
1esMh 
3aPh 
4fmaPh 
lOaPh 

x 

x 
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--------- -------- --------- --------..,---------,....-------- --_ .... _--. 

I 

T A XO N E S 
o -

Q) ~ ""O 
:€ o 

u 
~~ o c:o e::: 

. ---------
ANNELIDA 

POLYCHAETA 

Larva trocófora y metatrocófora spp 
indeterm. ---------

Larva nectochaeta spp indeterm.--

Juveniles spp indeterm.-----------

T omopteris sp --------------------

MOLLUSCA 

GASTEROPODA larvas -------------

HETEROPODA spp indeterm.------

Atlanta sp ------------------------
PTEROPODA spp indeterm.---------
TECOSOMATA 

Creseis virgulo -------------------

IlePh 
IOrfPh 
12amaEh 

X 

X 

9fPh 
IOrfPh 

12ePhEh 
9rePhEh 

IOrEh 
IrEh 

Q) 
""O 

VI 
o e e o => > 8' o 

...1 >---------

IfPh 
2fPh 
3aPh 

l1ePh 

X 

X 

X 

4fPhEh 
gefEh 

5amaEh 
2rEh 
90Eh 

X 

X 

leEh 
4rEh 
5fEh 
7efEh 
100fEh 
9fEh 
IloEh 
3eEh 

o Q) o o 
Q) a.. ""O Q) 

Q) ... ,6 Q) > ""O ""O Q) ""O o E o ..J: r: Cll ... 
o o E 

(J o o ""O a.. o c:o 
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...1 <. :€ :c ...1 U c:o t- ...1 <. 

--------- -------- --------f--------- --------. 
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3faMh lrPh 

2rfEh 5fEh 4rfEh 3fEh 
5rEh 4esEh 
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I 6esEh 
10rPh 
12rPh 

X X 

X X X l , 
X I 

! 

5esEh IrEh 
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X X 
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T A XO N E S 

TECOSOMATA (continuaci6n) 

Creseis acicula -------------------

GYMNOSOMATA spp indeterm.----

LAMELL r BRANCH lA 

Larvas spp indeterm. --------------

N UD IBRANCH lA Juv .sp.indeterm .---

BR'lQZOA Larva sifonauta ---------

BRACHIOPODA larva lingula-------

ARTHROPODA 

CHELICERATA 

--------- -------- --------- -------- ~-------~~---------------~_. 

I Ql Ql o Ql Ql e lID ~ - o -o -o D... -o Ql -o Ql c: -o o 
Ql >.. '" E o..c: c: Ql 'o 

-o o o o o o o o o -o D... !::::l 

c::::E:5 o §-g $ ~ § E o g o 
o ,~ Ol ¡:; Ol·- ... :;:) ~ o o o ::;¡ 

~ c.:: ..:l >- ..:l ~ ~ I ...J U ~ ~ ~ 

x x 

---:----]-------_. 

x x 

9maPh 7rPhEh 5aEh 8fMh 
12ePh 9rPh IOfEh 
IOrmaPh IOaPhEh 2faEh 
IfEh 3fPh 

x 
~----~-------~' ------~------+_-----~--------_r-----~ 

x x x x 
~------+--------~-------~-------+------+-------~--------

x x IOrEh x 
~-------+-------+---------~-----+--------+-------~--------

x x Halacarida~~infas sp indeterm.----- I 
i-------+-------+-----~--------+-------~------_+--------

P ignogon ida-sp. indeterm. 

MANDIBULATA 

CRUSTACEA 

ANOSTRACA 

Artemia franciscana (?)--.. .,.--------

Artemia sp ---------.,.------------

x 

x x x 

x 

x x 
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I CI) o CI) o I o _ o "'O CI) a... "'O CI) -8'" e (1) > 
(1) >... .,. "'O E o...c: (1) ID 'o -o e 

"'O .g o e o o E u o § "'O a... c::l 
..:::::::: o c..o '" o e E C 

B .0_ :::> > :::> ,~ '¡: ~ :::> 'o B g o 
o. g> o g> O) o "" 8' o (1) 

a:l o::: ....J >- ....J ~ ~ J: ....J U ro r-

T A XO N E S 

--------.-------------------------- --------- -------- --------- --------- --------r-------- --------. 
CLADOCERA 

Evadne sp ---------------------- 12resPhEh 
IresEh 

Penilia avirostris ---------------

sp indeterm.--------------------

OSTRA CODA 

spp indeterm. ------------------- 5rfEh 
9fEhEh 
IresPh 
3reEh 

Cypridina spp -------------------

COPEPODA 

CALANOIDA 

Calanus vu Igaris ----------------

Calanus sp --------------------
Paracalanus parvus --------------

Paracalanus sp ------------------ X 

Calocalanus sp -----------------

7fEh 
9fEh 

5esEh 
IrEh 
2fEh 

lIaEh 

5rEh 
7fPhEh 
gePh 
lIaPh 
IfPh 
2rPhEh 
3rPhEh 

X 

x 

x 

x 

X 

X 

5esEh 
IOesfEh 

2fEh 

5esmaHh 
IOfEh 

X 

x 

x 

X 

X 

3aMh 

5faEh 

6esEh 

9faChMh 
IOfaMh 

9rohMh 

~ 

X 

X 

IOfEh IIrPh 
IIfEh 

IOmaEh IOfPh 
4pEh 40Ph 

IOmaPhEh IOfPh 

IOmaMh 
12enMh 
2pPh 
ImaPh 
4fPh 

lIaMh 

I 

X 
i 

X 

X 
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I 

T A XO N E S 
o -

ID >-. 
-O o 

:z o 

COPEPODA (Continuación) 
V ,~ O 
ca a:: 

._-------------------------------- ---------
Centropages hamatus ----------

Centropages furcatus -----------

Centropages typicus --------------

Centropages armata -------------

Acartia tonsa ---------------------
Acartia lillieborgii --------------

Acartia negligen ( ?) ------------
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CUADRO No. 3. Síntesis relativa del 
Plancton del Noroeste de Mé 
xico, de observaciones en los años de 1968 a 1973.
La cifra superior indica número de Taxa y la inferior 
su porcentaje. 



1 

..... , ... , • ~ 
2 

.. , ............ ~ •• " o ••• _. 

L AM. 1 

4 

.. .... 

:;r::;:.~_ .... 

13 



LAM.2 

a 

t5 

fL}~j~ -
a -.- ._.- ... -

b 

a 



LAM.3 

a 

a 



LAM.4 

a 



LA M. 5 

.. 

43 

47 
a 

a a 

48 
b 

a 



LA M.6 

b 
a 

" 
1 , 
" 1 

. , 
"1 

" 
55 

, . • 
a 

59 
58 

57 

a b a b e 
a b 

~J& , .. 
1", a 

f 

53 

.J. e.. 

iI.V. 

a 

b 

58 

b 

8 b /. 

1, 

v. e. . 

..... 
.:..~. 

ª~. -_:" 
~ .. .:; 
';;.":. 
.. ~:: 
~ 

.. 
80 

e .' V.v· 



LAtv~.7 

.. ., .?In"" b 
6 1 tu 

a 

62 

a 

b 

67 

·c 
¡ 

¡. 

d 



LA M - 8 



LArv~.9 



LAM.10 

88 

\ 
b 

a 

99 



LAM.11 

.J 
102 /<,. 

I 

/. ' / ~,./ // 
/ 1. , 

1 07 ~ 



/\ 
I 
I 

LAM.12 

109 

\:-. 
\~, 

\ 

\ 



LAM.13 



129 



LAM.15 

e 

138 

d 



LA M.16 

139 



LAM.17 

150 

149 



L A M _ 18 

" 

152 " 
" 1,' 1: " !, 

l' " I 
" /' (, ,'1 

1
1 il " ,1 Ir ;'1 

'! 
" i, 
\\ 

153 

156 

a 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Abstract
	Introducción 
	Áreas de Estudio
	Materiales y Métodos de Estudio del Plancton
	Resultados
	Discusión y Conclusiones
	Literatura Citada
	Ilustraciones

