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Se analizaron 4741 individüós de la familia Gerridap de la Laguna 
de Términos, obtenidos en 173 colectas con una red de arrastre, desde ju-
lio de 1976 hasta marzo de 1979. Ocho especies de esta familia existen 

en el área, 	Gerres cinereus, Eucinostomus gula, Eucinostomus argen-
teus, Eucinostomus melanopterus, Diapterus rhombeus, Diapterus evermanni, 

Diapterus olisthostomus y Eugerres plumieri. Eucinostomus gula comprende 
el 82.9% de la captura total. 

Todas estas especies se distribuyen en los subsistemas ecológicos 
del interior de la Isla del Carmen en áreas protegidas de Rhizophora man-
gle y Thalassia testudinum, en el sistema oligohalino de la cuenca cen-
tral de la laguna y en los sistemas Fluvio-Lagunares asociados con arre-
cifes de Crassostrea virginica. Son componentes típicos de la estructura 

de las comunidades de peces de la laguna. 

Se entrega una diagnosis taxonómica para la familia, clave artifi-
cial para determinar géneros y especies, y se hace una revisión taxonómi-
ca de las mismas proponiendo diagnosis con la información de rangos merrs 
ticos y morfométricos ampliados, coloración y comparación taxonómica con 

especies simpátricas afines. 

Se discute la distribución, abundancia y frecuencia de las especies 
Se encuentra que los patrones ecológicos que rigen a las poblaciones son 
en mayor medida, la época del año y la localidad dentro del sistema lagu-
nar-estuarino. Las especies mejor representadas en abundáncia numérica 
fueron en orden de importancia: Eucinostomus gula, Diapterus rhombeus, 
Eucinostomus argenteus y Eugerres plumieri. Además las dos primeras son 

típicas por biomasa y frecuencia. Cuatro especies se consideran visitan-

tes ocasionales de la laguna: Gerres cinereus, Eucinostomus melanopterus, 
Diapterus evermannl y Diapterus olisthostomus. Eucinostomus argenteus, 
Diapterus rhomheus y Eugerres plumieri, utilizan el estuario como área de 
crianza y/o alimentación. Y, Eucinostomus D212 es un residente permanen-

te del área. 
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A total of 4741 fish of the Gerridae family from Terminos Lagoon 
were analized. These were catch.through 1973 'trawl collections, from 
july 1976 through march 1979. Eight species occurs ín the area, i.e., 
Gerres cinereus, Eucinostomus gula, Eucinostomus argenteus, Eucinostomus  
melanopterus, Diapterus rhombeus, Diapterus evermanni, Diapterus olis-
thostomus and Eugerres plumieri. Eucinostomus gula comprises 82.9 % of 
total numbers. 

All species are distributed in the ecological subsystems of Isla 
del Carmen inner areas in protected areas of Rhizophora mangle swamps 
and Thalassia testudinum beds, aswell in the oligohaline system of the 
lagoon's central basin and in the Fluvial-Lagoon systems associated to 
Crassostrea virginica reefs. 	These species are typical components of 
the fish community structure in the lagoon. 

A taxonomic diagnosis and a key for determinating both genera and 
species are provided. A taxonomic revision of species on the basis of 
enlarged meristic and morphometric ranges, color and taxonomic comparison 
with related sympatric species was made. 

Species distribution, abundance, and frequency are discused. 

Seasonality and locality with.in estuarine-lagoon systems are in main 

ecological patterns acting upon populations. Eucinostomus gula, Diap-
terus rhombcus, Eucinostomus argenteus and Eugerres plumier; are, in 

order of importante, the bcst represented species in numerical abundance. 
Desides, the two first species are typical with relatlon to biomass and 

frequency, Gerres rinereus, Eucinostomus melanopterus, Diapterus ever-
manni and plaptefus ollsthostomus are considered as occasional visitors 
to the lagoon. Eucinostomus  argenteus, Dinpterus rhombeus and Eugerres  

plumieri use the estuary as ;.; hreeding nnd/or feedinq arca, and Eucinos- 
tomus 	is a permanent resident In the Inqoon. 
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INTRODUCCION 

Los estudios ictiológicos en ambientes lagunares y/o estuarinos re-

presentan un tópico esencial para el entendimiento de la complejidad ambien 

tal de estos•  ecosistemas. Debe por tanto, recalcarse que las lagunas cos-

teras en su mayoría, presentan un potencial íctico de considerable magnitud 

(Yáñez-Arancibi a, 1975a yYáfiez-Arancibia y Nugent, 1977). 

Necesariamente, la comprensión de la dinámica ambiental de un eco-

sistema y de sus poblaciones de peces como recurso, involucran un conoci-

miento taxonómico profundo de las especies, así como de su ecología y bio-

logía. Obtener esta información es básico para evaluar y proponer un correc 

to uso.y administración de aquellas especies de peces que actualmente se ex-

plotan y también para discutir las que representan un recurso económico po-

tencial. 

Uno de estos recursos son las mojarras de la familia Gerridae de 

particular abundancia con importancia comercial y amplia distribución en el 

medio ambiente lagunar-estuarino de cualquier latitud tropical y subtropical; 

y por lo tanto muy significativo en las lagunas costeras de México. (Yáñez-

Arancibia, 1978; Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia, 1979; YilDez-Arancibia et al. 

1979; Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia, 1980; Wukz-Arancibia et al., 1980a 

y Vargas Maldonado ct al., 1981). 

Por esto importancia, el Laboratorio de Ictiología y Ecología Estua- 
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rina'del Centro de Ciencias del Mar y Limnologfa de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ha-yealizado durante' varios 'años estudios. específicos 

1.9011.1.151 

sobre esta familia en la Laguna de Términos; Campeche como parte integral de 

un análisis multidisciplinario sobre sistemas y estructura de comunidades de 

peces con énfasis en los de interés comercial. Dentro de este enfoque, el 

presente estudio permite establecer un marco de referenCia para investigació 

nes futuras' sobre ecología de recursos pesqueros e impacto ambiental causado 

por el hombre por las propias actividades de pesca o por el avance en el de-

sarrollo urbano e industrial. 

El Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad' Nacional 

Autónoma de México y su Estación de Investigaciones Marinas "El Carmen", Cam-

peche, junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de 

%u Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico auspiciaron eco- 

cómica e institucionalmente el presente trabajo. Esta investigación forma 

parte a su vez del Programa denominado "Recursos Bióticos en Lagunas Coste-

ras, Manglares y Amas Adyacentes de América Latina" (Proyectos Piloto Compa 

nativos en el Golfo de Nicoya, Costa Rica, Bahía de Puerto Viejo, Azua, Re-

pública Dominicana y Laguna de Términos, Campeche, México). 



El planteamiento de la introducción y los antecedéntes presenta-

dos permiten visualizar la necesidad de efectuar estudios especrficos 

sobre las especies de la familia Gerridae, por ello se ha planteado el 

presente trabajo con los siguientes objetivos: 

1. Realizar una revisión taxonómica de las mojarras de la Lagu-

na de Términos. 

2. Preparar una diagnosis para la familia y especies, clave ar-

tificial para su identificación, estructurando un catálogo 

descriptivo e ilustrado. 

3. Caracterizar la distribución de las especies en el área de la 

Laguna y los posibles patrones de ella. 

Analizar la abundancia y frecuencia para las especies de 

acuerdo a los perrodos climáticos definidos para el área. 

Or.1111.41 



Se ha señalado con anterioridad que las mojarras de la familia Gerri- 

dae constituyen un recurso importante dentro de la explotación comercial de 

-peces. Destacándose también que algunas de sus especies son susceptibles de 

un aprovechamiento integral por presentar características apropiadas tales co 

mo su tamaño frecuencia, abundancia y biología relacionada con ecosistemas 

legunares y/o estuarinos (Yáñez-Arancibia 1975a,1977, 1978 y Yáñez-Aranci- 

bia et al., 1980b). 	Sin embargo, sobre esta familia existe muy poca inves- ,  

t,igación orientada hacia el estudio de su diversidad, distribución y abundan-

cia. Por lo mismo se desconocen también caracteres taxonómicos, biológicos y 

ecológicos de aquellas especies que tienen importancia económica y/o ecológi-

ca en particular. 

Dicha familia, careció hasta hace algunos años de tal atención. Tal 

situación se ha reflejado en la limitada literatura que existe en particular 

sobre la familia. 

Entre los trabajos de índole taxonómica que se refieren a los gerri-

dos, destacan principalmente los de: Jordan y Evermann (1896), Meek e Hilde-

brand (1925), Curran (1942), Darnell (1962), Cervigón (1966), Zahuranec (1967), 

Randall (1968), Dohlke y Chaplin (1970), Res(Indez (1970 y 1973), Dahl (1971), 

Gallaway et al. (1972), Amexcua-Linares (1972), Porry y Perry (1974), Roes° y 

Moore (1977), Guitart (1977), F1shor (1978), Yárloz-Aranclbla (1978 ) y Castro 

Aguirro (1978). Estos trabajos Incluyen además algunos datos acerca de su -- 
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distribución; abundancia e Importáncia.eóonómita de las espedies.. 

Sobre la ecología de algunas, especies y otras afines en ambientes 

lagunares, estuarinos y costeros principalmente del Golfo de México y Mar 

Caribe se cuentan los de: Smith (1907), Beebe y Tee-Van (1928), Curran 

(1942), Herald y Strickland (1949), Hildebrand (1954, 1955 y 1958), Reid 

(1954 y 1955), Kilby  (1955),  Springer y Bullis (1956) Springer y Woodburn 

(1960) Boschung (1957a y 1957b), Zarur (1962), Darnell (1962), Springer y 

Mc Erlean (1962), Walker y Nelson (1964), Cervigón (1916), Randa]] (1968), 

Reséndez (1970, 1973 y 1975), W. E. Odum (1971), Swingle (1971), Chávez 

(1972), Odum y Heald (1972 y 1975), Carr y Adams (1973), Day et al. (1973), 

Cerame-Vivas (1974), Heald et al. (1974), Brook (1975 y 1977), Subrahmanyan 

y Drake (1975), Chávez et al. (1976), Castro-Aguirre (1978) y Jordán et al. 

(1978). Finalmente, aquellos estudios específicos que versan sobre diferen-

tes tópicos de la ecología y biología de ictiocomunidades en ambientes lagu-

nares, cstuarinos y costeros del Sur del Golfo de México y costa del Pacífi-

co, están los de: Yáñez-Arancibia (1975a,1977, 1978 ), Amezcua-Linares (1977), 

Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979), Day y Yáñez-Arancibia (1979), Flores Co-

to y Alvarez Cadena (1980), Amezcua-Linares y Yáñez-Aranclbia (1980), Yáñez- 

Arancibia et al. (1980a), Yáñez-Arancibia .11; 	(1980b), Vargas Maldonado 

et al. (1981), Sánchez Gil el jd. (1981). 

Es importante destacar que en conjunto todo:" estos trabajos registran 

un total de 11 especies de mojarras para el Golfo de México, de las cuales 8 

están presentel en la Laguna do Términos, y al menos 4 de ellas tienen inte-

rés económico. Asimismo en el Pacífico existen 7 especies y solo 4 son apro- 
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Debe señalarse que, de toda la literatura aquí analizada sólo los 

trabajos de Curran (1942) y Zahuranec (1967), el primero del Atlántico y 

segundo del Pacífico se refieren a problemas taxonómicos particulares 

género Eucinostomus. De la misma manera estudios específicos en 

relación a estructura de comunidades y relaciones ecológicas de algunos gé-

rridos se discuten sólo en los trabajos del Sur del Golfo de México y Pací- 

fico. 



Laguna de Términos (Fig. 1), en el Sur del Golfo 

un excelente sitio para estudiar integración de procesos físicos y bioló- 

gicos. No,existen cambios estacionales fuertes de temperatura o luz, y 

el área tiene marcados gradientes físicos semipermanentes y alta diversi 

dad de habieats estuarinos. Los vientos prevalecientes causan un flujo 

neto hacia dentro en la boca este y un flujo neto hacia afuera por la bo-

ca oeste el .cual crea alta salinidad y condiciones de aguas claras en el 

sector oriental de la laguna. La mayor descarga de los ríos se dá dentro 

de la parte oeste de la laguna, creando turbidez, y aguas ricas en nutrien 

tes con baja salinidad. Un delta interior se forma en la laguna en la bo-

ca este. La mayoría de los procesos biológicos están fuertemente influen-

ciados por estos gradientes. .Extensas praderas de pasto-s marinos se pre-

sentan en la parte norte y oriental de la laguna, existiendo sucesión de 

pastos a bosques de manglar en esa área. Extensas áreas de arrecifes de 

ostión se localizan en la parte oeste y sur de la laguna, cerca de las bo-

cas de los ríos. La producción de fitoplancton, niveles de clorofila y 

defoliación de manglares es mayor en las áreas de influencia fluvial. Las 

larvas y juveniles del necton ingresan a la laguna o través de la boca del 

este, reflejando los corrientes prevalecientes. La máxima descargo de l'os 

ríos es en octubre, durante la cual se alcanzo In mbs alta productividad 

primario y ocurre la entrada de juveniles a lo laguna. 



Amplios detalles de esta síntesis pueden encontrarse en los traba-

jos de Phleger y Ayala-Castañares (1971), Gierloff-Emden (1977), Gay y 

Yáñez-Arancibie (1979), Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibla (1979), Amezcua Li-

nares Y-Yáñez-Arancibia:(1980) y Vargas Maldonado et al. (1981). 



Fig. 1. Localización de la Laguna de Términos, Campeche. 

Se señalan los rasgos geográficos y toponímicos 

principales y la distribución de los diferentes 

habitat ecológicos del sistema..Sc destaca la 

dirección del flujo neto de las aguas y la zona 

de pastos marinos que indican áreas de mayor in-

fluencia marina. Se muestran los cuatro siste-

mas Fluvio-Lagunares principales asociados a la 

Laguna, (Tomada de Yáñez-Arancibla et al., 1980c) 
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MATERIAL. Y. METODOS 

Las capturat-de peces se efeCtuai-On desde el mes de julio de 1976'. 

a marzo' de 1979 dé acuerdo' al sigtilente esquema: 

Capturas en los meses de julio a diciembre de 1976. 

Capturas en los meses de enero, marzo, mayo, agosto, septiembre 

y octubre de 1977. 

- Capturas en los meses de enero, febrero, abril, junio, agosto y 

. octubre de 1978. 

- Capturas del mes de marzo de.1979. 

La disposición de las estaciones de colecta, fue de tal forma que 

se caracterizaran breas contrastantes de la Laguna de Términos, esto es, am 

bientes dulceacuícolas y de baja salinidad y ambientes marinos (Fig. 2). 

Todas las capturas fueron diurnas, en profundidades que no excedie 

ron los cuatro metros. Se empleó una embarcación de fibra de vidrio de 7 m 

de eslora, equipada con un motor fuera de borda de 40 H.P., él arte de pes-

ca fue una red de prueba camaronera (chango) de 10 m de largo y 9 m de boca 

(abertura de trabajo de 5 m), puertas de 0.8 por 0.5 m y luz de malla de 

3/4 de pulgada. Los arrastres fueron de 15 a 30 min de duración. 

En cada estaci6n se efectuaron mediciones de: temperatura, salini-

dad, oxígeno, profundidad y transparencia. También so realizaron observacio-

nes de: tipo de sustrato,vegetación sumergida y circundante,macrofauna béntica, 



Fig. 2. Area de estudio. Localización de las zonas de 

muestreo. IIC = Interior de la Isla del Car-

men. SFL = Sistemas Fluvio-Lagunares. CUC 

Cuenca Central. 





mareas y datos climáticos. 

.El' material colectado se fijó en formalina al 101 neutralizada con 

borato de sodio. A los 

ventral para la fijación de los órganos internos.-  Todo el materlal - debt-

dámenté etiquetado y enVasado'fue trasladado al laboratorio para'Su análi 

Material de Estudio 

De los 22 cruceros realizados•(173 colectas), se obtuvieron un total 

de 4741 ejemplares, correspondientes a 8 especies do gerridos, distribui-

das como se muestra en la tabla 1. Mensualmente de febrero a diciembre de 

1980.  se obtuvo una colección aún no cuantificada que popporcionó informa-

ción para la distribución de las especies en la Cuenca Central de la lagu-

na. 

Actividades de laboratorio 

Los ejemplare fueron lavados, separados, reutiquetados y envasados en 

frascos de vidrio con alcohol mettlico al 70Z. 

La posición taxonómica do los especies fuo determinada por los méto-

dos convencionales y el empleo do literatura básica, principalmente los tra 

bajos de: Jordan y Everman (1896-1900), Meek o Hildebrand (1923-1928), Cer 

vigón (1966), Randall (1968), Behlke y Chaplin (1970), Reséndez (1970 y - 



Tabla 

RELACIOU DEL NUMERO DE EJEMPLARES CAPTURADOS, POR ESPECIE, EPOCA CLIMATICA Y LOCALIDAD 

ESPECIE Período de Secas TOTAL Periodo de Lluvias TOTAL TOTAL 
GENERAL IIC 	SFL III SFL 

Gerres cinereus 2 

1856 149 

2 

2005 

1 

1416 508 

1 

1924 

3 

3929 Eucinostomus gula 

Eucinostomus argenteus 59 11 70 84 11 95 IG; 

Eucinostomus melanopterus 9 3 12 - 1 1 13 

Diapterus, rhombeus 172 42 214 5 328 333 547 

Diapterus evermanni 24 214 24 

Diapterus olisthostomus «MI 1 1 1 

Eucierres plumieri 30 32 11 16 27 59 



¿hl (1971) , Gallaway et al. (1972), Perry y )Perry 1974), 

y tioore (1977), Guitart (1977) y Fisher (1978). 

Las mediciones de longitud fueron hechas con un ictiómetro conven-

cional de 50 cm y las de peso sobre material fijado, en una balanza Ohaus 

Triple Beam de 0.1 g de precisión y 2,610 g de capacidad. 

Abtindanci a 

a abundancia fue estimada de acuerdo a: 

a. Abundancia numérica 

b. Biomasa (g peso húmedo x m-2 ) 

La densidad y la biomasa se analiza para cada uña de las estaciones 

de colecta durante las épocas de lluvias y secas. 

Componentes comunitarios 

Las comunidades ictiofaunísticas están integradas por diversos com-

ponentes, los cuales se determinan en relación a su origen, frecuencia de 

aparición, desarrollo•gonádico, hábitos alimenticios y tomarlo. Las espe-

cies con frecuencia de 1-30"/, se consideran visitantes ocasionales n acci-

dentales. Aquellas con 31-70X, de frecuencia, visitantes cíclicos o esta- . 

cionales. Y con una frecuencia de 71-100% cono residentes o típicamente  

estuar I nas.  
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EstóscOMponentés Se ven reforzados con el ,criterio ecológico si. 

guiente: las especies residentes permanentes se encuentran todo el tiem-

po en la laguna, pueden crecer, madurar y reproducirse dentro déla piró- 
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pia laguna. Los visitantes estacionales usan la laguna bajO'un patrón-ye 

guiar, dependiendo éste de algunas etapas de sus ciclos de vida;• en este 

grupo son comunes aquellas especies que desovan en el mar e ingresan a la 

laguna como juveniles por cierto tiempo y regresan al mar como preadultos 

y adultos. Finalmente los visitantes ocasionales no utilizan la laguna 

bajo un patrón definido, a pesar de ello, pueden entrar a ella solo para 

protegerse y/o alimentarse (Yáñez-Arancibia et al., 1980 a). Los mues-

treos temporales, como el de este estudio, permiten detectar la frecuen-

cia de utilización de la laguna y como en áreas tropicales los ciclos de 

vida son cortos, la madurez se alcanza entre 6 y 10 meses, por lo cual 

el rango considerado de frecuencia de utilización debe tener una estrecha 

relación con la edad de la población. 



ABREVIATURAS UTILIZADAS EN TABLAS TGRAFICAS 

	

BPR 	BoCa de Puerto Real 

CA 	Bajos del Cayo 

	

CHB 	= 	Sistema ChuffiRan-Balchacah 

CP 	= 	Sistema Candelaria-Panlau 

	

CUC 	Cuenca Central 

	

ESP 	= 	Estero Pargo 

	

IIC 	= 	Interior de la isla del Carmen 

MNG 	= 	Puntilla Manigua 

	

PA 	Sistema Pom-Atasta 

	

PE 	= 	Sistema Palizada del Este 

	

PG 	= 	Punta Gorda 

SFL 	Sistemas Fluvio-Lagunares 



RE'SULTADOS 



Cuerpo elongado o romboidal, de profundidad variable, moderadamen-

te comprimido, cubierto de escamas grandes ctenoides. Línea lateral contí-

nua generalmente concurrente con el dorso, terminando en la base de la ale-

ta caudal. Rostro puntiagudo o ligeramente romo, boca extremadamente pro-

tráctil, descendente cuando está extendida; los procesos o apéndices de los 

premaxilares se extienden por encima de los ojos cerrando un profundo surco 

en la parte superior de la cabeza; perfil inferior de la cabeza cóncavo. Ca-

beza casi toda escamada; maxilar sin hueso suplementario; base de-la mandíbu-

la escamosa. Mandíbulas delgadas, dientes villiformes, sin incisivos ni mola 

res, sin dientes sobre el vomer y palatinos. Pseudobranquias ocultas, membra 

nas branquiales separadas, libres del itsmo; 6 radios branquiostegos. Bran-

quiespinas cortas y delgadas. Uostrilos dobles. Aleta dorsal simple, conti-

nua o profundamente hendida, porciones espinosa y blanda igualmerile desarro- 

lladas, generalmente con 9 espinas y 10 radios. Aleta anal simple, 2 o 3 es- 

pinas y 7 a 10 radios. Tanto la dorsal como la anal un pliegan dentro de una 

vaina escamosa a lo largo die su base formando una especie de surco. Aletas 

pectorales grandes y puntiagudas; pélvicas moderadas, con 1 espina y 5 radios, 

con procesos axilares, su origen, ligeramente posterior n las pectorales. Ale 

ta caudal profundamente ahorquillada. Vejiga gaseosa presente; ciego pilórico 

rudimentario, Vértebras 24 (10 + 14). 

Las especies pertenecientes a esta Familia presentan la cabeza y el 



cuerpo plateados con escamas brillantes generalmente con reflejos en el 

dorso que van de azul a verde o 	la combinación de los dos. Algunas es- 

pecies exhiben barras verticales .'o longitudinales en los costados del cuer 

hOcico a menudo es negruzco. 

'presentan'puntuaciones obscuras y-Cbloraciones que 

nos de amarillo hasta casi Obscuras o incoloras. 

van desde diversos to- 

El número de géneros aceptados hasta la fecha, varía según los au-

tores, pero generalmente se aceptan entre cuatro y seis. .Las especies que 

agrupan en esta familia probablemente lleguen a cuarenta. 

En el Golfo de México se encuentran presentes 5 géneros y 11 espe- 

cies, las cuales son: Ulaema lefroyi (Goode, 1874), Eucinostomus gula, 

(Cuvier, 1830), Eucinostomus areenteus Baird y Girard, 1854, Eucinostomus  

melanopterus  (Bleeker, 1863), Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829), Diapterus  

evermanni Meek e Hildebrand 1925, Diapterus olisthostomus (Goode y Bean, 

1882), Eugerres  plumieri (Cuvier, 1830), Eugerres mexicanus (Steindachner, 

1863), Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830) y Gerres cinereus (Walbaum,1792). 

Castro-Aguirre (1978), ha señalado que existe una 12a. especie en el Golfo, 

se trata de Eucinostomus havana (Nichols, 1912), sin embargo, no se inclu-

ye en la lista anterior por considerarse muy dudosa 9U presencia en aguas 

del Golfo de México. Esta última especie ha sido reportada únicamente para 

aguas de Cuba (Meek e Hildebrond 1925, Curran 1942, Bohlke y Chapl in 1970, 

Guitart 1977, Castro- Aguirre 1978, Fisher, 1978). 

Estos peces son típicos de mares tropicales y subtropicales princi-

palmente de América. Habitan aguas costeras y someros con fondos arenosos' 



y fangosos, .Penetran:e lagunas, estuarios y ambientes de Manglar,' Su les 

puede encontrartambjénen•comunidades coralinas. 

+,02 • ',- 	,1,.1.,,,,,,,,,,eyi.Y11,„?.1417 
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CLAVE. ARTIFICIAL PARA DETERMINAR ESPECIES DE LA FAMILIA' GERRIDAE 

ti 

• ..Cuerpo alargado crellptOidal;:  moderadamente profundo; el 	llega 

a el margen anterior:de la pupila; pyeopérculo entero. 

quiespinas bajo el primer arco 

. Cuerpo corto profundo y rom6oidal; el maxilar sobrepasa el margen ante 

rior de la pupila; preopérculo aserrado. De 10 a 18 branquiespinas ba 

jo el primer arco 	  

2. Sin barras verticales definidas sobre los costados. Excepcionalmente, 

los juveniles pueden presentar algunas barras obscuras de forma y ndme 

ro irregular 	  

2'. Con 7 u 8 barras verticales azuladas siempre presentes en los adultos. 

Surco premaxilar ancho, oval y libre de escamas, segunda espina anal 

muy fuerte 	  

Gerres cinereus (dalbaum) 
o.* 

3 	Cuerpo elíptico; profundidad menos de 2.6 veces en la LP; surco pre- 

maxilar ancho y escamado en su parte posterior 	  

	  Eucinostomus nula, (Cuvier) 

3'. Cuerpo alargado; profundidad más de 2.6 veces en la LP; surco pre- 

maxilar estrecho y libre de escamas 	  4 

4. Siete branquiespinas en la rama inferior del primer arco; dorsal es- 

pinosa con una porción parda en su extremo distal. Ojos no muy gran 

des, 2.0 a 3,4 en la cabeza 	  

	  Euelnostgul nrnenteus  Balrd y Girard 



6 

1.‘ 7 

. OChoH:branquiesOinaSen aráma 	primé. arco; dorsál,pspj;  

nota con una franja negra-  bien.definida en,  su extremo 4ittaL Ojol 

MóderadaMente grandes,. 2.5•a•3.3 en la longitud cef4lica 	 

	  'Eucinostomus  melanopterus (Bleeker) 

Preorbital aserrado (entero en juveniles de menos de 90 mm de LT). Con 

12 estrias longitudinales obscuras sobre los costados que siguen las 

hileras-de las escamas, no'muy evidentes en ejemplares juveniles. 

• • 
Segunda espina dorsal fuerte y más alta que•la tercera. Anal 11-111, 

7-9 

Eugerres plumieri (Cuvier) 

5'. Preorbital entero. Sin estrias longitudinales. Segunda espina dor- 

sal fuerte y mds corta que la tercera 	  

6. Anal 111, 8-9. De 37 a 42 escamas por debajo de la linea lateral; 10 

a 14 branquiespinas bajo el primer arco 	  

	  Diapterus olisthostomus (Goode y Bean) 

6'. Anal II, 8-10. De 30 a 40 escamas por debajo de la linea lateral, 

segunda o tercera hilera continua hasta el extremo de la caudal 	... 	7 

7. Primer radio blando de la aleta anal ramificado, segunda espina nota 

blemente mds corta que la segunda dorsal. De 14 a 16 branquiespinas 

bajo el primer arco 	  

	 plapterus rhombeus (Cuvier) 

7'. Primer radio blando de la aleta anal no ramificado, segunda espina Igual 

en longitud a la segunda dorsal. Do 9 a 11 branquiespinas bajo el 

primer arco 	  

	  Diapterus  evermanni Meek e HIldebrand 



Garras Cuvier, 1824 

erres cinereus (Walbaum, 1792) 

N. v.: "Mojarra plateada", "Mojarra 

blnhca", "Mojarra de casta" 

Mugil cincreus  Walbaum, Artedi Genera Piscium 1792: 228 (Bahamas). 

  

Diagnosis. Cuerpo oblongo y ligeramente comprimido, dorso modera- 

damente elevado, profundidad 2.1 a 2.7 en la LP. Cabeza 2.7 a 3.3 en la 

LP; perfil anterior uniforme y suavemente convexo; boca algo pequeña, ho-

cico puntiagudo 2.7 e 3.7 en la cabeza; ojos moderadamente grandes 2.6 a 

3.8 en la longitud cefálica y 3.0 a 3.3 en la distancia entre el origen de 

la anal y la base de la caudal; maxilar llegando al margen anterior de la 

pupila, porción expuesta triangular, ancha 4.2 a 5.0 en la cabeza y de 5.7 

a 6.4 en la distancia predorsal 2.1 a 2.2 en la LP y 1.0 a 1.1 en la profun 

didad del cuerpo. Preopárculo y preorbital enteros. Branquiespinas peque- › 

ñas y delgadas, 6 a 8 en la rama inferior del primer arco. D IX, 10, la 

segunda espina no tan fuerte, más corta que la tercera, 1.5 a 2.0 en la 

longitud cefálica. A III, 7, la segunda espina fuerte, un poco más corta 

que la tercera y segunda dorsal, 2.1 a 3.2 en In cabeza y 3.0 a 4.7 en la 

distancia predorsal; base de la anal 1.8 a 2.0 en la longitud cefálica. 

Pectorales grandes, algo más que la cabeza, 2.7 a 3.0 en lo LP, sobrepasan-

do la vertical trazada por el ano. Pélvicas m6s ',aguarlas que la longitud 

cefálica, 4.0 a 4.8 en la LP, usualmente no sobrepasan la obertura anal. 



De 39. a 47 escamas en una serie longitudinal,por debajo-de leirnealate 

ral. CaUdal CUbierta de pequeñas escamas. 

Color. Cuerpo Completamente plateadocon reflejos azul verdosos 

-hacia el. dorSO, un poco más clarci-Ventrálmente. Aletas pectorales claras.' 

Aletas dorsal y caudal negruzcas. Pélvicas y anal amarillas; pélvicas con 

puntuaciones. Hocico negruzco. Costados del cuerpo con-barras verticales 

-azuladas o rosa pálido, presentes en todas las edades. En fijador el cuer 

po se conserva plateado o ligeramente más claro con tonos cafés hacia el, 

dorso, además pueden llegar a perderse las barras"de los costados. Las 

aletas dorsal y caudal pueden conservarse más o menos negruzcas, las res-

tantes se tornan más claras, sin embargo, no se pierden las puntuaciones de 

estas. 

Distribución. Ambas costas de América tropical. En el Pacífico des 

de Baja California, México hasta Perú incluyendo las Islas Galápagos. En 

el Atlántico se encuentra desde las Islas Bermudas, Cayos de Florida, Golfo 

de México y Mar Caribe, hasta Río de Janeiro, Brasil. En el área de estudio: 

localidades ESP y PG (Fig . 3) 

Material Examinado.  3 ejemplares de 89 a 159 mm de longitud total. 

Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y Ecolo-

gía Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnologfa de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001708/1709 (Cnmp.). 

Observaciones Taxonómicos. 	Algunas consideraciones taxonómicas so- 



Fig. 3. Mapa de distribución de Gorras cinereus en la 

Laguna de Términos, en relacidn a las estacio-

nes de colecta en las distintas localidades. 
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.breAerres tinereUs en a cesta Atlántica.de AMerica:“Olf0de México han 

tide.hechaS por Joroh -y Everman .(1896)', Meek é Nildebrand (1925),:Cervi-

On. (1966), Randal l (1968), Bohlke. y Cháplih'(1970).,.- Bahl (1971), Galjaway 

Párkér yMoere (1972) GUUtert (1977),  Hoese y Sobre (1977). rilher (1978) 

y castro Aguirre '(1978). Sin embargó 	Darnell (1962) ni Reséndez (1970 

y 1973), ie.:mencionan entre los peces de 

nas del Golfo de Mxico, 

algunas lagunas costeras mexica- 

Esta es la única especie del género Gerres presente en Laguna de 

Términos, Golfo de México y costa Atlántica de América, no obstante, tam-

bién se encuentra en la costa del Pacifico de América (Jordán y Everman, 

1896, Meek e Hildebrand, 1925, Cervigón 1966, Randall 1968, Amezcua-Lina-

res 1972, Hoese y Moore 1977,  Fisher 1978, Yáñez-Arancibia 1978 y Cas-

tro-Aguirre 1978), y sus especies más afines que son: Gerres.ovena (Forskal), 

G. oblonqus Zuvier, G. filamentosus. Cuvier, G. limbatus Cuvier, G. setifer  

(Hamilton) y G. obbreviat,us 	, se encuentran en el Indo-Pacrfi-

co (Francis 1878, Job 1940, Chacko 1949, Bapat y Bal 1952, Kuthaleingarn 

1957, Bassheeruddin y Nagappan Nayar 1961, Jhingran et al. 1963, Jhingran 

y Natayaran 1966 y Prabhakara (1968). 

La revisión taxonómiCa de G. cinereus hecha en el presente estudio 

permite separarla con seguridad. Por consiguiente, a pesar de que no tie-

ne especies afines en el Golfo de México para poder compararla, so distin-

gue fácilmente por presentar sobre los costados del cuerpo 7 u 8 barras ver 

ticales azul claro o rosa pálido que están presentes en todas las edades. 

Los extremos de los lóbulos de In aleta caudal son obscuros y además está 
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CObierta totalmente per:pequeñas .escamas. El surco premaXilar presenta 

forma 	 o en forma de "lr'y se encuentra libre de 

Meek e Hildebrand (1925) consideran el número de ciegos terminales 

del estómago como caracteres importantes para separar a G. cinereus, no 

la utilización de los caracteres morfológicos externos de esta 

especie permiten hacer una rápida identificación. 

Observaciones ecológicas. 

Distribución.y Abundancia: 

La distribución, abundancia numérica y biomasa de Gerres cinereus  

se muestra para la época de secas en la tabla 2. 

Al parecer es una especie rara en la Laguna de Términos por su baja 

frecuencia. Vargas Maldonado et al. (1981), sólo la han reportado para la 

localidad Estero Pargo con 2 indimiduos presentando una biomasa total de 

0.02 gm-2. Es considerada por lo tanto corro una especie visitante ocasional 

por estos autores. Además se cuenta con registro para la localidad de Pun-

ta Gorda con un individuo. 

Esta especie se distribuye solo en el interior de la Isla del Carmen, 

en ambientes con mayor influencia marina, tolerando amplios rangos de tempe-

ratura. 

Gerres cinereus ha sido mejor estudiada en el Pacífico mexicano que 

en el Atlántico, donde representa un recurso econdmico por su gran abundan- 
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rn NO. I NO . PESO (g ) ; LOCALIDAD MES Y AÑO 

ES P-2 Marzo 1977 1 9.0 0.01 

1 17.0 	0.01 Marzo 1977 ESP-3 

Tabla 

GERRES C I NEREUS  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1977) EN EL INTERIOR DE LA ISLA DEL CARMEN 

V.) o 



 

cia Yáñez-Arancibia, 1978 • 

e acuerdo a 19 categorización ictiotrdfica de .las especies, Yá- 

ñez-Arancibia et al. (1980a) y Vargas Maldonado et al. (1981) clasifican 

a GerresCinereus como consumidordeprimer orden. Se alimenta princi- 
h 	• 	1 1 

palmente d *pequeños organismos-:. brItónipósntre'ellos: Pelecrpoq9s 

0ásterdpodo, Poliquetos, Cumáceos, Tanaldáceos,)Nnfrpodós, Isdpodos, pe 

queños Oecápodos, vegetales Y. materia orgánica; 



Género Eucinostomus Baird y Girárd, 1854 

EuCinostomus 22.1.1 (Cuvier, 1130). 

N. v.: hojárrita", "Mojarrita de Ley", 

"MulPiche",-"Españolas 

Gerres gula Cuvier, In: Cuvier y Valenciennes, Histoire Naturalle des 

Poissons, 1830, 6: 464 (Martinica). 

Diagnosis. Cuerpo elíptico ligeramente comprimido, dorso moderadamen-

te elevado, profundidad 2.0 a 2.6 en la LP. Cabeza 2.4 a 3.3 en la LP; 

perfil anterior uniforme y suavemente convexo; boca pequeña, hocico puntia-

gudo 2.8 a 3.8 en la cabeza; ojos moderadamente grandes 2.4 a•3.7 en la lon 

gitud cefálica y 2.6 a 3.2 en la distancia entre el origen de la anal y la 

base de la caudal; maxilar sobrepasando ligeramente el margen anterior de 

la órbita; porción expuesta casi oblonga, ancha, 4.0 a 7.0 en la cabezay 

5.3 a 8.5 en la distancia predorsal; surco premaxilar ancho y atravesado por 

escamas en su parte superior donde se forma una pequeña foseta. Distancia 

predorsal 2.1 a 2.5 en la LP y 1.0 a 1.1 en la profundidad del cuerpo. Pre-

opérculo y preorbital enteros. Branqutespinas pequeñas y delgadas, 7 en la 

rama inferior del primer arco. D IX, 10, la segunda espina casi igual a la 

tercera, 1.5 a 3.3 en la longitud cefálica. A III, 7-8, la segunda espina 

muy fuerte, más corta que la tercera y segundo dorsal, 2.6 a 3.6 en lo cabe- 

za y 3.1 a 4.5 en la distancia predorsal; base de lo anal 1.7 a 2.3 en la 

longitud cefálica. Pectorales más grandes que lo cabezo 2.6 a 4.3 



enla LP,':,sobrpasánde.laivertical trazada por eLano. :Pélvicas más-pequeT. 

ñas que,  la longitud cefélica 4.1 a 7.5 en la LP generalmente no alcanzando 

la abertura anal 	De 40 a 47 escamas, en una serie longitudinal-por debajo 

de la línea lateral. 

Colora Cuerpo uniformemente plateado con tonos más obscuros hacia 

'el dorso y reflejos azul-verdosos, claro ventralmente, Las aletas pectora-

les, pélvicas y caudal claras, caudal con puntuaciones. Aleta dorsal y anal 

gris claro, margen superior de la dorsal espinosa negro. Los ejemplares ju-

veniles presentan barras verticales obscuras sobre los costados que desapa-

recen rápidamente con la.edad. En fijador pueden presentar tonalidades de 

café claro en el cuerpo; todas las aletas se tornan claras; sin embargo, no 

se pierden las puntuaciones de estas ni el margen negro de la dorsal espino-

sa. 

Distribución. En el Atlántico desde Woods Hole, Massachusetts, EUA, 

Golfo de México y Mar Caribe, hasta Argentina. En el área de estudio: loca-

lidades PA, PEC, CHB, CP, PJ, PG, CA, MNG, ESP y CUC (Fig . 4) 

Material Examinado. 	2349 ejemplares de 30 	a 160 	mm de longitud 

total. Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y 

Ecologra Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnologra de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001682/1690 (Comp.). 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones taxonómicas so- 



Fig. 4. Mapa de distribución de Eucinostomus quia en la 

Laguna de Términos, en relación a las estaciones 

de colecta en las distintas localidades. 

••• 
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	1  Distribución 



Golfo de` México 

Meeke'Hildebrand y Everman•(1896) 

Guitart (1977), (1974),Moese y Moore (1977), 

Sin embargo Ces tro-Agui rre (1978). 

peces 1973), la mencionan entre los 

. Dahl .(1971), GallaWay ".Parker y Moore 

35 

Curran (1942) 

Chaelin (1970) 

Everman (1969), Bohlke y 

(1972), Perry y Perry 

Fisher (1978) y 

ni Resdndez (1970 Y 

costeras mexicanas del 

ni Darnell (1962), 

de algunas, lagunas 

Golfo de México. 

La mayor parte de dos caracteres morfométricos tomados en cuenta pa-

ra la determinación de esta especie se translapan con los de Eucinostomus ar-

genteus Baird y dirard y Eucinostomus melanopterus (Bleeker), presentándose, 

por lo tanto, confusión entre estas especies para separarlas claramente. La 

diferenciación de estas especies se 	basa 	principalmente en la profundi- 

dad del cuerpo, longitud de la cabeza, longitud y forma de las espinas ana-

les, número de escamas en la linea lateral, número de branquieseinas. Sin 

embargo, la revisión taxonómica de E. 2212 hecha en el presente estudio per-

mite precisar diferencias básicas para la determinación correcta de la mis-

ma. Por consiguiente E. gula  se separa de las otras dos especies por tener 

una profundidad corporal claramente mayor después de los 30 mm do longitud 

patrón, reflejAndose en una notoria elevación del dorso dado que en esta es-

pecie la profundidad es alométricamente positiva al crecimiento y en ojempla 

res subadultos y adultos esta característica os determinante. Por ci contra 

rio en E. argenteus y E. melanopterus  la profundidad es alométricamento ne-

gativa y se refleja en la poco elevación del dorso. 
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El perfil anterior'e 	. 22191jetuniforMemente convexo desde la pun-

ta del hoCico hasta el origen.de la dorsal:a.diferencia de las. otras dos es.. 

pecies donde el perfil másAlien es" tendido y casi recto. Este carrácter po-

dría no Ser muy claroen.ejemplares juveniles de menos de 30 mm puesto que 

la forma del perfil es parecida entre estas especies cuando se observa en 

esta talla; sin embargo, en ejemplares de mayor talla, subadultos y adultos, 

el perfil se muestra claramente convexo. Al igual que el perfil dorsal, el 

ventral también es convexo desde la boca hasta la base de la caudal. En E. 

arqenteus y E. melanopterus la tendencia es a ser recto o aplanado. 

En ejemplares juveniles de las tres. especies la,fonma del cuerpo es 

muy parecida y pudiese no ayudar mucho para diferenciarlas; no obstante, en 

subadultos y adultos de E. Dula el cuerpo es claramente elíptico o ligeramen 

te romboidal a diferencia de las otras dos especies donde es perfectamente 

elongadoi 

La dimensión relativa del ojo respecto a la distancia entre el ori- 

gen de la anal y la base dela caudal es claramente mayor en E. ,quia,. El sur 

co premaxilar es notoriamente más ancho y la foseta que se encuentra por arri 

ba de los apéndices de los premaxilares, más o menos en medio del hueso in-

terorbital es circular, poco profundo y está circundado totalmente por esca-

mas; por el contrario en E. amenteus y E. melanopterus este surco puede adop 

tar otras formas y ser más Profundo. La distancia predorsal es Igual o más 

pequeña que la profundidad del cuerpo. Las aletas pectorales son grandes y 

siempre rebasan la vertical trazada por el ano pudiendo llegar hasta el ori-

gen de la anal, E, gula presenta además un margen negro bien definido en la 



terminales del est& 

como importantes. para la:separación de esta especie; no obstante en 

elpresente estudio.sedestacá que el análisis de algunos caracteres morfo-

lógicos externos permite identificar rápidamente a los ejemplares de esta• 

especie. 

'Observaciones ecológicas  

Distribución y Abundancia: 

La distribución, abundancia numérica y biomasa de Eucinostomus  gu- 

la se muestra en las tablas 3 y 4 para las épocas de lluvias y secas respec 

tivamente. Para ambas épocas el número de individuos y la biomasa variaron 

irregularmente de acuerdo a la localidad. Sin embargo los meses en los que 

se presentó. mayor abundancia numérica fueron: Octubre de 1976 con 206 indi-

viduos en Estero Pargo, Marzo de 1977 con 141 individuos en Bajos del Cayo, 

Mayo de 1977 con 113 individuos en Candelaria-Panlau y Agosto de 1977 con 

107 individuos también en Candelaria-Panlau. 

Por lo que respecta a biomasa, Bravo-Núñez y Yáriez-Arancibla (1979) 

reportan para las estaciones BPR-1, BPR-1, BPR-2 y BPR-3 en la época de llu-

vias valores que oscilan entre 0.001 y 0.03 gm-2, con un promedio de 0.0085 

9m
-2
. Para la ópoca seca solamente para las estaciones BPR-1 y BPR-3, se - 

reportan valores de 0.003 a 0.022 gm"2, con un promedio de 0.012 gm-2. 



Tabla 3 

EUCINOSTOMUS GULA 

ABUNDANCIA 'ESTIMADA DURANTE LA 'EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN-LAS DOS AREAS ESTUDIADAS 
	ri 

LOCALIDAD Mes y Año No. incl. Peso (g) g m-2  

13PR-1 Septiembre 	1976 32 99.5 0.03.  
BPR- 1. Octubre 	1976 2 5.6 0.002 
BPR- 1 Agosto 	1977 1 3.5 0.001 
13PR-2 Agosto 	1977 1 3.2 0.001 
ESP- 2 Octubre 	1976 206 886.6 0.53 
ESP-3 Octubre 	•• 1976 56 178.0 0..07 
CA-1 Octubre 	..1976 72 221.0 0.09 
.CA-3 Octubre 	1976 55 198.5 0.09 
CP-1. Septiembre 	1976 32 217.8 0.65 
CP-1 Agosto 	1977 107 514.5 0.20 
CP-2 Agosto 	1977 4 15.0 0.006 

CO 

CP-3 Septiembre 	1976 6 17.5 0.020 
CP-3 Agosto 	1977 83 391.0 0.23 
CP-4 Agosto 	1977 47 150.0 0.059 
C1-113-1 Septiembre 	1976 2 10.0 0.006 
C1113-2 Octubre 	1977 3 9.6 0.007 
PE-3 Agosto 	1977 1 26.0 0.010 
PA-2 Octubre 	1976 8 52.0 0.03 

. PA-2 Enero 	1977 25 113.5 0.04 
PA-2 Agosto 	1977 21 164.5 0.06 
PA-3 Agosto 	1977 47 230.5 0.09 
PA-4 Octubre 	1976 11 53.5 0.03 
PA-4 Agosto 	1977 56 420.0 0.16 
PA- 5 Agosto 	1977 95 633.0 0.30 



Tabla 4 

EUCINOSTOMUS  GULA 

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1977) EN LAS DOS AREAS ESTUDIADAS 

LOCALIDAD Mes y Año No. ind. Peso (g) 
• 

BPR-1 Mayo 1977 1 8.85 .0.003 
BPR-3 Marzo 1977 3 56.9 0.022 
ESP-1 Marzo 1977 22 156.0 0.18 
ESP-2 Marzo 1977 1 1.0 0.001 %-o 

ESP-3 Marzo 1977 52 211.0 0.16 
CA-1 Marzo 1977 141 570.0 0.22 
CA-2 Marzo 1977 81 214.0 0.25 
CP-2 Mayo 1977 113 1145.0 0.68 
CP-3 Mayo 1977 1 10.5 0.004 
PA- 2 Ma izo 1977 7 62.5 0.05 



Amezcua-Linares y Nállez-Arancibi (1980), repartan para los sls-

Fluvio-Lagunares en la época lluviosa valores que Oscilan entre 

0.006 a 0,65gm-2, con un promedio de D.118 gm-2  

ximo valor perteneció a Candelaria Panlau con 32 individuos y el mínimo 

con 4 individuos. Para la época seca se reportan valores entre 0.004 a 

0.68 gm-2, con un promedio de 0.244 gm-2. igualmente en esta época el va 

lor máximo correspondió a Candelaria Panlau con 113 individuos. 

Finalmente, Vargas Maldonado al al. (1981), reportan para Estero 
Pargo y Bajos del Cayo durante la época de lluvias valores que van de 0.07 

a 0.53 gm-2. El valor máximo correspondió a Estero Pargo con 206 indivi-

duos. Para la época de sequía los valores oscilaron entre 0.001 y 0.25 

gm-2, con un promedio de 0.162 gm-2. El valor máximo corresponde en este 

caso a El Cayo con 81 individuos. 

Es importante señalar que Eucinostomus ula es la especie mejor re 

presentada en cuanto o distribución y abundancia de todas las Mbjarras pre-

sentes en la Laguna de Términos, distri buyéndose indistintamente en los am 

bientes dulceacuicolas y de mayor influencia marina, tolerando por tanto am 

plios rangos de variación de salinidad y de temperatura. Constituye un re-

curso económico potencial en el área. 

Frecuencia de la especie y utilización do lo laguna 

El análisis de la frecuencia hecho por algunos autores ha permiti-

do dar diversos valores para esta espaciado acuerdo a la localidad y época 
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climática. ', MI., Bravo741(fflez y . YOlezArancibia (1979), han rePprt-adO paro.' 

'las estaciones BPR-1 un 66.67 %, para la J3PR-2 un 16.67 %- y para la BPR-3 

también un 16.67 %. De lo 'anterior se detprende que Eucinostomus  

considera,coMo un componentecomunitario crclico para BPR-1 y ocasional 

Amezcua-Lináres y Yáñez-Arancibia (1980), reportaron para los sis- 

temas Fluvio-Lagunares Candelaria-Panlau, Chumpan -Balchacah, Palizada-del 

Este y Pom-Atasta en ambas épocas climáticas una frecuencia del 77 %. Se 

observa entonces que esta especie es residente permanente para los cuatro 

sistemas. 

Vargas Maldonado et al., (1981), reportan para el interior de la 

Isla del Carmen en las localidades Estero Pargo y Cayo para ambas épocas 

climáticas una frecuencia del 100 %, por lo que también es una especie re 

sidente permanentemente para estas áreas. 

De acuerdo a la categorización ictiotréfica de las especies, Bravo 

hillhez y Yáñez-Arancibia (1979), Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibla (1980), 

Yáñez-Arancibia et al. (1980a) y Vargas Maldonado et al. (1981), clasifi-

can a Eucinostomus  gula como consumidor de primer orden. Su espectro tr6 

fico ns muy amplio, alimentándose principalmente de Poliquetos, Copépodos, 

Cumáceos, Tanaidáceos, Anfipodos, pequeños Decápodos, Gaster6podos, Pele-

cfpodos, 1s6podos, Foraminfferos, vegetales y materia orgánica. 



Eucinostomus argenteus Baird y Girard, 1854 

Marrita plateadb", "Mojarra cantileña" 

"Mojarra charrita", "Española". 

Eucinostomus areenteus Baird y Girard In: Baird y Girard, Ann. Rep. 

Smithsonian lnst. 1854: 335 (Besseley Point, New Jersey). 

Diagnósis. Cuerpo más bien alargado ligeramente comprimido, dorso 

poco elevado, profundidad 2.7 a 3.3 en la LP. Cabeza 2.6 a 3.5 en la LP; 

perfil anterior uniforme y casi recto; boca pequeña, hocico puntiagudo 2.0 a 

3.6 en la cabeza; ojos no muy grandes 2.0 a 3.4 en la longitud cefálica y 

3.1 a 4.0 en la distancia entre el origen de la anal y la base de la caudal; 

maxilar llegando al margen anterior de la órbita, porción expuesta casi oblon 

ga, ancha, 3.0 a 6.5 en la cabeza y 5.3 a 9.5 en la distancia predorsal; sur-

co premaxilor estrecho y totalmente libre de escamas. Distancia-predorsal 

2.3 a 2.5 en la LP y 0.6 a 0.9 en la profundidad del cuerpo. Preopérculo y 

preorbital enteros. Branquiespinas pequeñas y delgadas, 7 en ln rama infe-

rior del primer carco. 0 IX, 10, la segunda espina visiblemente más corta que 

la tercera, 0.8 a 2.6 en la longitud cefálica. A 111, 7, la segunda espina 

muy fuerte, más corta que la tercera y segunda dorsal, 1.5 a 3.8 en la cabe-

za y 2.8 a 5.0 en la distancia predorsal; base de la anal 1.0 a 2.5 en la 

longitud cefálica. Pectorales más pequeñas que In cabeza, 2.5 a 4.3 en la LP, 

generalmente sin sobrepasar la vertical trazada por el ano. Pélvicos cortas, 

aproximadamente la mitad do la longitud ccfálica, 5.0 ú 6.8 en la LP, nunca 
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alcanzandolaabetUra anal. De 43'a'46.escamasen una serle longitudinal • 

pór -'debajo de, la línea lateral'. 

Color. 	Cuerpo uniformemente plateado hacia la parte dorsal y con 

reflejos,  azul-verdosos, claro ventralmente. Las aletas pectorales, pélvi-

cas, anal y caudal claras; caudal con puntLociones. Aleta dorsal gris claro, 

más obscura hacia la parte superior de la dorsal espinosa, sin borde negro en 

el margen. Los ejemplares juveniles presentan barras verticales obscuras so-

bre los, costados que desaparecen rápidamente con la edad. En fijador pueden 

presentar tonalidades de café claro en el cuerpo; todas las aletas se tornan 

claras, sin embargo, no se pierden las puntuaciones de estas ni la parte obs- 

cura de la dorsal espinosa. 

Distribución.  En el Atlántico desde New Jersey, EUA, Golfo de Méxi-

co y Mor Caribe, hasta Río de Janeiro, Brasil. En el área de estudio: loca-

lidades PA, PE, CP, BPR, PJ, PG, ESP y CUC (Fig .5) 

haterial Examinado. 165 ejemplares de 20 	a 145 	mm de longitud 

total. Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y 

Ecología Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Univer-

sidad Nocional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001691/1700 (Canp.) 

Observaciones Taxonómicas. Algunas consideraciones taxonómicas so-

bre Eucinestomus argenteus en la costa Atlántica de Am rica y Golfo de Méxi-

co han sido hechas principalmente por: Curran (1942), Cervigdn (1966), Ran- 



Fig. J. Mapa de distribución de Eucinostomus argenteus  

en la Laguna de Términos, en relación a las es-

taciones de colecta en las distintas localida-

des. 
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Dahl .(1971), 

Gallaway, PArker y Moor (1972) 
	

Moore (1977), Fisher (1970, y Cal- 

tro-Aguirre (1978). Sin embargo ni Darnell (1962) ni Reséndez (1970 y 1973) 

la mencionan entre los .peces de algunas lagunas costeras mexicanas del Golfo 

'de México.. 

La mayor parte de los caracteres morfOmétricos tomados en cuenta 

para la determinación de esta especie se translapan con los de Eucinostomus 

gúla (Cuvier) y Eucinostomus melanopterus (Bleeker), presentándose por lo 

tanto confusión entre estas especies para separarlas clargmente. Sin embar-

go la revisión taxonómica de E. argenteus hecha en el presente estudio per-

mite precisar diferencias básicas para la determinación correcta de la mis-

ma. Por consiguiente E. argenteus se separa de E. gula por tener una pro- 

fundidad corporal claramente menor, reflejándose en la poca elevación del 

dorso, dado que en esta especia la profundidad es alométricamente negativa 

al crecimiento y siempre se conserva constante. E. melanopterus tiene apro 

ximadamente la misma profundidad que E. argenteus por lo que se -consideran 

otros caracteres como la coloración de la aleta dorsal para diferenciarlos 

entre sr. 

El perfil anterior de E. arqenteus es uniforme y casi recto desde 

la punta del hocico hasta el origen de la dorsal a diferencia del de E. 

2.1.11.1 que es convexo. 	Este coracter podría no ser muy claro en ejempla 

res juveniles de menos de 30 mm de longitud patrón, puesto que la forma 

del perfil es parecida enti-e estas especies; sin embargo, el perfil de 

E. arqenteus siempre presenta esta forma y se conserva constante en ejem- 

plares de mayor talla. El perfil ventral es similar al dorsal, generalmente 



argenteus 

la:forme'del cuerpo es muy parecida a la de E. 21111 y pudiese no ayudar mu7 

cho a diferenciar estas especies, no obstante, en subadultos y adultos de 

E. argenteus el cuerpo es clzramenté elongádO. 

La• dimensión relativa del ojo respecto a la distancia entre el ori-

gen de la anal y la base de la caudal es menor en E. argenteus. El surco 

premaxilar es estrecho, algunas veces en forma de "U", moderadamente profun 

do y libre de escamas. La distancia predorsal siempre es más grande que la 

profundidad del cuerpo, siendo esta característica aún más evidente en ejem-

plares subadultos y adultos. Las aletas pectorales no tan alargadas rara-

mente rebasan la vertical trazada por el ano y jamás llegan al origen de la 

anal. 	La dorsal espinosa no presenta margen negro sino únicamente una por 

ción obscura en la parte superior. 

Los caracteres tomados hasta ahora para diferenciar a g, argenteus  

presentan una marcada coincidencia con los de E. melanopterus por lo que pa-

ra diferenciar estas especies se toma el número de branquiespinas de la rama 

inferior, siendo menor para la primera especie, así como también caracterís-

ticas de coloración de las aletas dorsales de ambas especies. 

Algunos autores como Curran (1942) y Picciolo (1960), consideran el 

número de ciegos del estómago comoimportantes para la separación do esta 

especie. Sin embargo, al Igual que en E. 2119. La utilización de los carac-

teres morfológicos externos conspicuos de esta especie hacen más práctica y 

rápida su identificación. 
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Obsérvációnes ecellógicaS  

Distribución y Abundancia 

La distribución, abundancia numérica y biomasa, de Eucinostomus  

areenteus se muestra en las tablas 5 y 6 para las épocas de lluvias y se-

cas respectivamente. Para ambas épocas el número de individuos y le bio-

masa variaron irregularmente de acuerdo a la localidad. No obstante los 

meses en los que se presentó mayor abundancia numérica fueron: Septiem-

bre y Octubre de 1976 con 30 y 24 individuos respectivamente en Boca de 

Puerto Real, Marzo de 1977 con 11 individuos en Estero Pargo y Mayo de 

1977 con 13 individuos en Candelaria-Panlau. 

Por lo que respecta a biomasa, Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibla (1979), 

reportan para la época lluviosa en la estación BPR-3 un total de 0.109 gm-2. 

En la época seca no aparecieron ejemplares durante las colectas. 

Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia (1980), reportan para los sistemas 

Fluvio-Lagunares en la época de lluvias valores sólo para Candelaria-Panlau 

con un total de 0.014 gm-2. Para la época seca se reporta un total de 0.06 

gm-2  correspondiendo a Candelaria-Panlau y Pom-Atasta. 

Finalmente Vargas Maldonado ct al. (1981), reportan para Estero Par-

go y Bajos del Cayó en la época de lluvias valores que van de 0.0004 hasta 

0.013 gm-2  con un promedio de 0.005 gm"2. Y, en la época de secas sólo para 

Estero' Pargo un total de 0.067 gm-2. 

Es importante destacar que Eucinostomus 2£22aulul es la tercero es- 



Tabla 5 

EUCI.NOSTOMUS ARGENTEUS 

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN LAS DOS . AREAS ESTUDIADAS 

LOCALIDAD Mes y Año No. ind, Peso (g) g m_9  

BPR-3 
BPR-3 

Septiembre 1976 
Octubre 	1976 

30 
24 

190.3 
82.6 

0.076 
0.033 z-co 

ESP-2 Octubre 	1976 4 4.4 0.002 
ESP-3 Octubre 	1976 6 33.0 0,013 
CA-1 Octubre 	1976 2 1.0 0.0004 
CP-3 Agosto 	1977 1 11.0 0.006 
CP-4 Septiembre 1976 4 13.5 0.008 



Tabla 6 

EUCINOSTOMUS ARGENTEUS  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1977) EN LAS DOS A REAS ESTUDIADAS 

LOCALIDAD Mes y Año No. ind. Peso (g) g m-2  

ESP-2 Marzo .1977 5 12.0 0.014 
1/40 

ESP-3 Marzo 1977 11 67.0 0.053 
CP-2 Mayo 1977 4 48.5 0.02 
CP-3 Mayo 1977 13 73.3 0.02 
PA-5 Marzo 1977 8 59.5 0.02 



palMente en la parternorte de la laguna 

.riación de salinidad y temperatura. 

Frecuencia de la especie y-Utilización de la laguna 

El análisis de la frecuencia hecho por algunos autores ha permi 

tido dar diversos valores para esta especie de acuerdo a la localidad y 

época climática. Así,, Bravo-liéñez y Yáñez-Arancibia (1979), han reporta 

do solo para la estación BPR-3 un 33.33 %, lo cual hace considerar a E. 

argenteus  como un componente comunitario cíclico para esta localidad. 

Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia (1980), reportan para los sis-

temas Fluvio-Lagunares en ambas épocas climáticas una frecuencia total del 

30.1 % solo para Candelaria-Panlau y Rom-Ataste, considerándose como visi-

tante ocasional para estas localidades. 

Vargas Maldonado et al. (1981), reportan a esta especie como visi- 

tante cíclico para el interior de la Isla del Carmen en Estero Pargo y el 

Cayo durante ambas épocas climáticas. 

De acuerdo a las categorías ictiotráficas, Bravo-Núñez y Yébez-Aran 

tibia (1979), Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibla (1980), YánezLArancibla et 

al.(1980a) y Vargas Maldonado et al. (1991), clanifican a Eucinostomus ar-

eenteus  como consumidor de primer orden. Su espectro tráfico es muy am- 

plio y su alimentación se basa principalmente en organismos bentónlcos; en- 

tre ellós: Poliquetos, Ostrácodos, Copópodos, Tanaldáceos, Anfípodos, Curtió- 

ce(, pequonos Occápodes, Foraminfferos, vegetales y materia orgánica. 



EucinestoimUl. melahoptertil' Bleeker 1863) 

N. v.: 'Mojarra españolá", "Mojarrita 

bandera", "Mojarra trompetera" 

Gerres melanopterus, Bleeker, Nat. Verh. Holl. Maatsch.. Wetensch,.1861,2 

( 18): 44, 15m. 8 , fi g. 1 XCosta de Guinea). 

Diagnósis. 	Cuerpo elongado ligeramente elíptico, no muy comprimi-

do, dorso poco elevado, profundidad 2.6 a 3.2 en la LP. Cabeza 2.5 a 3.2 en 

la LP; perfil anterior y suavemente convexa; boca pequeña, hocico no muy 

puntiagudo, cónico, 2.7 a 3.3. en la cabeza; ojos moderadamente grandes 2.5 

a 3.3 en la longitud cefálica y 3.5 a 4.3 en la distancia entre el origen de 

la anal y la base de la caudal; maxilar sobrepasando ligeramente el margen 

anterior de la órbita; por¿ión expuesta casi triangular, 4.0 a 5.3 en la ca-

bezo y 5.7 a 6.6 en la distancia predorsal; surco premaxilar grande, linear 

y libre de escamas. Distancia predorsal 2.2 a 2.6 en la LP y 0.9 a 1.2 en 

la profundidad del cuerpo. Prcopérculo y preorbital enteros. Branquiespi.- 

nas pequeñas y delgadas, 8 en la rama inferior del primer arco. D IX, 10, 

la segunda espina casi igual e le tercera 1.3 a 2.2 en la longitud cefélica. 

A III, 7, lo segunda espina fuerte, m5s corta que la tercera y segunda dor- 

sal, 2.5 a 4,5 en la cabeza y 2.5 a ►4,2 en la dititancia predorsal; bese de 

la anal 1.6 a 2.2 en la longitud corállca. Pectorales poco más cortas que 

la cabeza, 3.4 a 4►.2 en la LP, sobrepasando la vertical trazada por el ano. 

Pélvicas más pequeñas que la longitud cefállca, 3.0 n 5.6 en la LP, sus ex- 
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tremor a 	 alcanzan la abertura anal. 	46'a. 51 escamas en una serie 

longitudinal por debajo de la  

Color. Cuerpo unifdrMemente plateado'con reflejOs verdosos hacia 

el dorso; hocico algo negruzco. Las aletas pectorales, pélvicas y anal cla-

ras. Aleta caudal ligeramente obscura. La dorsal presenta una mancha negra 

muy bien definida en la parte superior de las primeras espinas, seguida ha-

cia el dorso por una banda incolora o blancuzca y una base de color gris cla 

ro. En fijador pueden presentar tonalidades de café clarO en el cuerpo; to-

das las aletas se tornan claras excepto la dorsal en la cual se conserva la , 

coloración tricolor de la porción espinosa. 

Distribución. 	En el Atlántico desde las Islas Bermudas, Sur de 

Florida, EUA, Golfo de México y Mar Caribe hasta Bahía Brasil. En el área 

de estudio: localidades PA, CP, PG, MNG, ESP y CUC (Fig . 6) 

Material Examinado. 13 ejemplares de 50 	a 120 	mm de longitud 

total. Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología 

y Ecología Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Uni- 

versidad Nacional Autónoma de lk 	Catálogo  CCML-PF 0,001701/1707 (Camp.) 

Observaciones Taxonómicas.  Algunas consideraciones taxonómicas sobre 

Cucinostomus melanopterus en la costa Atlántica do América y Golfo de México 

han sido hechas principalmente por: Jordan y Evorman (1896), Curran (1942), 

Cervigón (1966), Jordan y Evorman (1969), Roséndoz (1970 y 1973), Dahl (1971), 



Fig. 6. Mapa de distribución de Eucinostomus melanopterus  

en la Laguna de Términos, en relación a las esta-

ciones de colecta en las distintas localidades. 
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La mayor parte de los caracteres morfométricos tomados en cuenta 

la determinación de esta especie se translapan con los de Eucinostomus  

gula (Cuvier) y Eucinostomus argenteus Baird y Girard, a pesar de ello 

esta especie es la que presenta menos problemas para separarla claramente 

de las demás, ya que la dorsal espinosa muestra una mancha negra perfecta-

mente definida en la parte superior de las primeras espinas, seguida de una 

banda incolora y una base de color gris claro, coloración tan peculiar que 

permite su identificación aún cuando las proporciones morfométricas sean 

confusas. 

Si bién es cierto que la coloración de la aleta dorsal de esta espe-

cie es el punto de diferenciación más seguro, la presente revisión taxonó-

mica revela que existen más características que deben ser tomadas en cuenta. 

E. areenteus es la especie que presenta la mayor coincidencia morfométrica 

con E. melanopterus por lo que caracteres morfométricos diagnósticos ayudan 

poco para poder separar estas dos especies. Por el contrario, esos caracte-

res son diferentes para E. quia y deben de considerarse para diferenciarlas. 

E. melanopterus presenta además 8 branquiespinas en la rama inferior del pri 

mer arco a diferencia de las otras dos especies que tienen únicamente 7. 

Autores como Curran (1942) y Reséndoz (1970 y 1973), consideran el 

número de ciegos del estómago como importantes para lo separación de esta 

especie, sin embargo, en este coso la utilización do los caracteres morfo-

lógicos externos conspicuos de la misma son más prácticos. 



y biomasa de Eucinostomus me- 

ObserVáCiones ecológicas  

Distribución y.AbundanCia 

La distribuCión abundancia numérica 

lanopterus  se muestra en la tabla 7 para la época de secas. Al parecer es 

una especie podo común en la laguna: por su baja frectiencia. Vargas Maldo 

nado et al. (1981), solo la han reportado para la localidad Estero Pargo 

con un valor de biomasa total. de 0.0019 gm
-2. Es considerada como una es-

pecie visitante ocasional por estos autores. 

Se cuentan con valores de abundancia numérica para otras localida-

des donde ha sido colectada, y son: Candelaria-Panlau con 1 individuo, Pom-

Atasta con 1 individuo, La Manigua con 3 individuos y Punta Gorda con 1 in-

dividuo. 

Esta especie se distribuye principalmente hacia el interior de la 

Isla del Carmen, tolerando amplios rangos de salinidad y temperatura. 

Amezcua-Linares y Yárlez-Arancibia (1980), Yáñez-Arancibia et al. 

(1980a) y Vargas Maldonado et al. (1981), clasifican a Eucinostomus mela-

nopterus como consumidor de primer orden. Su alimentación se basa princi-

palmente en Ostrácodos, Copépodos, Tanaldáceos, Cumáceos, Poliquetos, Foro-

miníferos, Nemátodos, vegetales y materia orgánica. 



Tabla 7 

¿UCINOSTOMUS MELANOPTERUS • 

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1977) EN EL INTERIOR DE LA ISLA DEL CARMEN 

LOCALIDAD 	 MES Y AÑO 	 NO. IND, 	 PESO (g) 	 9m-2 

ESP-1 Marzo 1977 1 13.0 0.001 

ESP-2 Marzo 1977 1 2.0 0.0009 



Diapterus rhombéus.(Cuvier,  1829) 

N. v.: "Mojarra%. "Patao","Caltipa" 

"Boquilla", "Mojarra pinta' 

•Gerres rhombeus Cuvier, Le Regne Animal, 1829, 2, Ed. 2: 189 (Martinica, 

Santo Domingo). 

Diagnosis. Cuerpo corto profundo y romboidal, muy comprimido, dorso' 

muy elevado, profundidad 1.7 a 2.0 en la LP. Cabeza 2.6 a 3.2 en la LP; per- 

fil anterior muy convexo; boca algo grande y larga, hocico romo 3.0 a 4.1 en 

la cabeza; ojos moderadamente grandes 2.4 a 3.7 en la longitud cefálica y 

3.1 a 4.2 en la distancia entre el origen de la anal y la base de la caudal; 

maxilar llegando hasta el centro del ojo, porción expuesta oblonga, ancha y 

alargada, 3.6 a 5.0 en la cabeza y 5.0 a 6.5 en la distancia predorsal; sur-

co promaxilar ancho y libre de escamas. Distancia predorsal 2.0 a 2.3 en la 

LP y 1.0 a 1.1 en la profundidad del cuerpo. Preopérculo aserrado, preorbi-

tal entero. Branquiespinas pequeñas y delgadas, 12 a 18 (14-16) en la rama 

inferior del primer arco. D IX, 10, la segunda espina fuerte y alta, más 

corla que la tercera, 1.0 a 1.6 en la longitud cefálica. A II, 9-10, la se-

gunda ehpina fuerte y larga, más corta que la segunda dorsal , 1.4 a 2.2 en la 

cabeza y 1.8 a 2.3 en la distancia predorsal; base de la anal 1.2 a 1.5 en la 

distancia predorsal; base de la anal 1.2 a 1.5 en la longitud cefálicn. Pec-

torales ligeramente más cortas que In cabeza, 2.7 o 3.8 en la LP, sobrepasan- 



do la vertical trazada por el 

cefálica ' 3.7 a 4.5 -en la LP, sobrepasando la abertura anal. De 35 a 41 

escaMas generalMente de 38 a 40 en una serie longitudinal Por debajo de 

lateral. Segunda hilera de escamas, por debajo de la línea lateral con-

tínua hasta el extremo de la caudal. 

Color. Cuerpo uniformemente plateado, ligeramente más obscuro hacia 

el dorso y con reflejos azules. Aletas pectorales y caudal claras; caudal 

con puntuaciones. Aleta dorsal gris claro y con margen negro en la porción 

espinosa. Aletas pélvicas y anal amarillas. Los ejemplares juveniles a me-

nudo presentan barras verticales obscuras sobre los costados que desaparecen 

rápidamente con la edad. En fijador pueden presentar tonalidades café claro 

en el cuerpo. Las aletas pélvicas y anal se tornan amarillo muy pálido, las 

demás aletas claras, sin embargo, no se pierde el margen negro de la dorsal 

espinosa ni las puntuaciones. 

Distribución. En el Atlántico desde el sur del Golfo de México y Mar 

Caribe, hasta Bahía, Brasil. En el área de estudio: localidades PA, CP, PG, 

CA, ESP y CUC (Fig . 7). 

Material Examinado. 547 ejemplares de 40 	i 115 	mm de longitud 

total. Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología 

y Ecología Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Ilmnología de la Uni- 

vnrsidad Nacional Autónoma de Móxico. Cetálono  CCM1.-IT 0.001716/1720 (Camp.) 



Fig. 7. Mapa de distribución de Diapterus rhombeus en la 

Laguna de Términos, en relación a las estaciones 

de colecta en las distintas localidades. 
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Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones taxonómicas 

bre DiaOterús rhombeús 'en la Costa Atlántica y Golfwde México han-sido he-

chas principalmente por: .Jordán y Everman'.(1896) 'Meek e Hildebrand (1925), 

Cervigón (1966), Jordan TEverman (1969) Reséndez (1970 y 1973). Dahl (1971), 

Perry y Perry (1974), Guitart (1977), Fisher (1978) y Castro-Aguirre (1978). 

La mayor parte de los caracteres morfométricos tomados en cuenta para 

la determinación de esta especie se translapan con los de Diapterus evermanni  

Meek ¿ Hildebrand y Diapterus olisthostomus (Goode y Bean), presentándose por 

lo tanto confusión entre estas especies para separarlas claramente. Además 

la revisión taxonómica de esta especie hecha en el presente estudio revela 

que son pocas las diferencias morfométricas que existen para determinar co-

rrectamente la especie, por lo que caracteres morfométricos diagnósticos no 

son de mucha utilidad como punto de comparación. Sin embargo D. rhombeus  

puede separarse de D. evermanni por tener una profundidad corporal mayor. 

D. olisthostomus tiene una profundidad casi igual a la de D. rhoMbeus por 

lo que se consideran otros caracteres para diferenciar estas especies. 

D. rhombeus presenta generalmente de 14 a 16 branquiespinas en la ra-

ma inferior del primer arco variando visiblemente en las otras especies. La 

aleta anal está formada por dos espinas y 9 o 10 radios, siendo esta fórmula 

anal diferente para D. evermanni y D. olisthostomus. El número de escamas 

por debajo de la linea •latoral es mayor un D. rhómbeus con respecto a D. ever-

manni, además, la segunda hilera de escamas por debajo de la línea lateral es 

continua hasta el extremo de lo caudal. Las aletas pélvicas y anal son de co, 

lor amarillo vivo a diferencia de las de D. overmanni que son completamente 



Los caracteres tomados hasta ahora para diferenciar a D. rhombeus  

presentan una marcada coincidencia con los de D. olisthostomus por lo que 

para diferenciar estas especies -se considera el número de branquiespinas 

en la rama inferior, siendo mayor para la primera especie; asf como tam-

bién la fórmula de las aletas anales de ambas especies y la carencia de 

escamas en el sut'co premaxilar de D. rhombeus. 

Autores tales como Meek e Hildebrand (1925) y Reséndez (1970 y 

1973), consideran el número de ciegos terminales del estómago como carac-

teres importantes para determinar esta especie, sin embargo, pese a los 

pocos puntos de comparación que existen para diferenciarla, la utiliza-

ción de los caracteres morfológicos externos más conspicuos de esta es-

pecie permiten identificarla rápidamente. 

Observaciones ecológicas  

Distribución y Abundancia 

La distribución, abundancia numérica y biomasa de Diapterus rhom-

beus se muestra en las tablas 8 y 9 para las épocas de lluvias y secas 

respectivamente. Para ambas épocas el número de individuos y la biomasa 

fluctuaron irregularmente de acuerdo a la localidad. Sin embargo los me 

ses en los que se presentó mayor abundancia numérica fueron: Marzo de 

1977 con 116 individuos en Estero Pargo y Agosto de 1977 con 277 Indivi-

duos en Candelaria-Panlau. 



• Tabla' 

DIAPTE RUS RHOMBEUS  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN LAS DC6 AREAS ESTUDIADAS 

LOCALIDAD 
	

Mis y Año 	No. ind, 	 Peso (g) 	 g 

ESP-3 • Octubre 	1976 2 18.0 0.007 
CA-3 Octubre 	1976 1. 99.0 0.01 
CP-1 -Agosto 	1977 1.37 576,6 0.23 
CP-2 Agosto 	1977 2 • 12,5 0,005 
CP-3 Septiembre 1976 1 1.5 0.001 
CP-3 Agosto 	1977 140 625.5 0.37 
CP-4 Agosto 	1977 34 154.5 0.06 
PA-2 Octubre 	1976 1 4.3 0.002 



Tabla 9 

DIA PTE RUS RHOMBEUS 

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1977) EN LAS DOS AREAS ESTUDIADAS 

LOCALIDAD Mes y Ano No. ind. Peso (g) - g m - 

ESP- 1 Marz6 1977 3 35.0 0.042 
E'SP- 2 Marzo 1977 116 353.0 0.42 
ESP-3 Ma rzo 1977 50 159.0 0.12 
CP-2 Mayo 1977 29 313.5 0.18 
CHB- 2 Mayo 1977 1 15.5 0.006 
PE-1 Ma rzo 1977 1 2.0 0.001 
PA-2 Ma rzo 1977 11.0 0.008 
PA-3 Ma rzo 1977 3 7.0 0.002 



'0111,4n 

Por lo que respecta a biomasa Amezcua-Linares y Váñez-Arancibla 

(1980), reportan para los sistemas Fluvio-Lagunares Candelaria-Panlau y 

Pom-Atasta en la época lluviosa valores que van de 0.001-a 0.37 gm-2  con 

un promedio de 0.11 gm-2. El máximo valor corresponde a Candelaria-Pan-

u con 140 individuos. Para la época de secasen los cuatro sistemas 

-se reportan valores entre 0.001 a 0.18 gm 2. con un promedio de 0.03 gm-2. 

Igualmente en esta época el máximo valor correspondió a Candelaria-Panlau.  

con 29 individuos. 

Vargas Maldonado et al. (1981), reportan para el Interior de la Is-

la del Carmen durarte la época lluviosa cn Estero Pargo un valor de 0.007 

gm-2  y en Bajos del Cayo 0.01 gm~2. En la época de sequía existen valores 

solo para. Estero Pargo variando de 0.042 hasta 0.42 gm-2  con un promedio 

de 0.19 gm-2. 

Diapterus rhombeus es la segunda especie más abundante de las mo-

jarras de la laguna, distribuyéndose indistintamente en ambientes de mayor 

influencia marina y de bajas salinidades, tolerando amplios rangos de va-

riación de temperatura. 

Frecuencia de la especie y utilización de la laguna 

El análisis de la frecuencia hecho por algunos autores ha permiti-

do dar diversos valores para esta especie de acuerdo a la localidad y épo-

r.a climática.. 

Amezcua-Linares y YáNez-Arancibla (1980), reportan para los siste- 



Mas Fluvio-LegUnarel CandeleriaT.Panlau ChUMpán Balchticah y PlOmAtastá 

:una frecuencia del 51.8 %. La especie por lo tanto utiliza los silte-

. mas como áreas de crianza y/o.alimentación. Los mismos autores ubican . 

rhombeus como visitante ocasional para el sistema Palizada-del"Et-

te;.sin embargo, el comportamiento general de la especie en la 

.es de acuerdo al primer patrón. 

Vargas Maldonado et al. (1981), reportan para el interior de la.  

Isla del Carmen en las localidades Estero Pargo y Bajos del Cayo duran- 

te la época seca una frecuencia del 56 % por lo que la especie también 

utiliza esta zona de la laguna como área de crianza y/o alimentación. 

Se destaca que está mejor representada en esta época. 

De acuerdo a la categorizacién ictiotrófica de las especies, Amez 

cualinares y Yáñez-Arancibla (1980), Yáñez-Arancibia et al. (1980a) y 

Vargas Maldonado ct al. (1981), clasifican a Diapterus rhombeus como con 

sumidor de primer orden. Su espectro trófico es muy amplio, alimentándo 

se principalmente de: Poliquetos, Ostrácodos, Copépodos, Cumáccos, Tanal-

dáceos, Anfrpodos, Isépodos, Gasterhodos, Pelccrpodos, Foraminrferos, 

vegetales y materia orgánica. 



 

3. 

Diapterus evermanni' Meek:e.Hildebrand, 1925 

H. v.:."Mojarra" 

Diapterús evermanni Meek e Hildebrand, The Marine Fishes of Panamá 1925, 

15 (226): 544, lám. 63 (Río Mindi cerca de Mindi, .Bahfa de Fox, Coldn, Pa- 

namá). 

Diagnósis. Cuerpo corto profundo y romboidal, muy comprimido, dor- 

so moderadamente elevado, profundidad 2.0 a 2.3 en la LP. Cabeza 2,1 a 2.8 

en la LP; perfil anterior poco convexo; boca algo pequeña, hocico puntiagu- 

do 3.0 a 4.8 en la cabeza; ojos moderadamente grandes 2.5 a 3.4 en la longi- 

tud cefálica y 3.0 a 3.7 en la distancia entre el origen de la anal y la ba 

se de la caudal; maxilar llegando hasta el centro del ojo, porción expuesta 

casi oblonga, ancha y alargada, 4.0 a 7.0 en la cabeza y de 5.0 a 6.0 en la 

distancia predorsal; surco premaxilar no muy ancho y libre de escamas. Dis- 

tancia predorsal 2.1 a 2.5 en la LP y 1.0 a 1.1 en la profundidad del cuer- 

po. Preopérculo aserrado, preorbital entero. Branquiespinas pequeñas y del 

godas, 9 a 11 en la rama inferior del primer arco. D IX, 10, la segunda es- 

pina fuerte y elevada, más corta que la tercera, 1.1 a 1.6 en la longitud 

cefállea. A II, 3-9, la segunda espina fuerte y más larga que la base de 

la migala aleta, igual en longitud a la segunda dorsal, 1.2 a 1.7 en la cabe- 

za y 1.4 a 1.7 en la distancia predorsal, primer radio blando no ramificado; 

base de la anal 1.3 a 1.8 en la longitud cerállco. Pectorales poco más cor- 

tas que la cabeza, 3,2 a 4.3 en la LP, sobrepasando la vertical trazada por el 



Pélvicas-más  longitud cefálica 3.8 a 4.7 en la LP, 

sobrepasando la abertura anal. De 30 a 39 escamas en una serie longitUdi-

nal por debajo de la línea lateral-. .Tercera hilera de escamas por debajo 

de la línea lateral centínua hasta el extremo de la Caudal. 

Color., Cuerpo uniformemente plateado, ligeramente más obscuro ha-

cia el dorso y con reflejos azules. Aletas pectorales y pdlvicas claras. 

Aletas dorsal, anal y caudal con puntuaciones; dorsal' espinosa con margen 

negro. Hocico algo negruzco. Los ejemplares juveniles presentan 4 o 51a-

rras verticales obscuras sobre los costados que se pierden rápidamente con 

la edad. En fijador pueden presentar tonalidades café claro en el cuerpo 

Sin embargo, no se pierden las puntuaciones ni el margen negro de la dor-

sal espinosa. 

Distribución. 	En el Atlántico se encuentra desde el Sur del Golfo 

de México y Mar Caribe hasta Panamá. En el área de estudio: localidad ESP 

(Fig. 8) 

Material Examinado. 	24 ejemplares de 30 a 70 mm de longitud total. 

Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y Ecolo-

gía Estuarina del Centro do Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad 

Mociona] Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001721 /1 727 (Camps) 

Observac.iones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones taxonómicas so- 

bre Diapterus  evermanni en lo costa Atlántica do AmdrIcn y Golfo do México 



Fig. 8. Mapa de distribución de Diapterus evermanni en 

1 Laguna de Términos, en relación a las esta-

ciones de colecta en las distintas localidades. 
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han sido hechas principalmente por: Meek e Hildebrand (1925), Cervigán 

(1966)y Castro-Aguirre (1978). 

a mayor parte de.los caractereres morfomdtricostomados en 'cuenta 

para la determinacion de esta especie se translapán con los de Diapterus  

rhombeus (Cuvier) y Diapterus olisthostomus (Goode y Bean), presentándose 

por lo tardo confusión entre estas especies para separarlas claramente. 

Además la revisión taxonómica de esta especie hecha en el presente estudio 

revela que son pocas las diferencias morfométricas que existen para deter-

minar correctamente la especie. Sin embargo, D. evermanni puede separarse 

de D. rhombeus y D. olisthostomus por tener una profundidad corporal menor. 

D. evermanni presenta de 9 a 11 branquiespinas en la rama inferior 

del primer arco, variando en las otras dos especies. La aleta anal está 

formada por dos espinas pudiendo tener de 8 a 9 radios, la segunda espina 

es fuerte,más larga que la base de la misma aleta, igual en longitud a la 

segunda dorsal y el primer radio blando no está ramificado. Estas últimos 

caracteres son muy claros para esta especie y nos los presentan las otras 

por lo que es muy importante que se tomen en cuenta. El número de escamas 

por debajo de la línea lateral es menor en esta especie, además de que la ter 

cern hilera de escamas por debajo de la línea lateral es contínua hasta el 

extremo de la caudal. Las aletas pélvicas y anal de D. evermanni son de co- 

lor claro a diferencia de las de D. rhombeus y D. olisthostomus que son ama- 

rillo vivo. 

D. evermanni es la especie quo más problemas presenta -para su ldentl-

fl‘aclén pues a menudo se confunde con D. rhombous, no obstante, los caracte- 



res antes Mencionados son -constantés desde tallas pequeñas y s i rven< para 

separar esta especie. 

Meek e Hildebrand (1925) consideran el número de ciegos terminales 

del es.¿Cimago como caracteres importantes para diferenciar esta especie, 

sin embargo, la utilización de los caracteres morfológicos externos de la 

misma hacen más rápida su identificación. 

Observaciones ecológicas  

Distribución y abundancia 

La distribución, abundancia numérica y biomasa de Diapterus everma-

nni se muestra en la tabla 10 para la ópoca de secas. Al parecer es una 

especie rara en la laguna por su baja frecuencia. Vargas Maldonado et al. 

(1981), sólo la reportan para la localidad Estero Pargo con 24 individuos, 

presentando un valor de biomasa de 0.05 gm
-2

. Es considerada por lo tan-

to corro una especie visitante ocasional. No ha sido colectada nuevamente 

y solo se cuenta con el registro anterior. 

Esta especie se distribuye sólo en el interior de la Isla del Car-

men en ambientes con mayor influencia marina, tolerando amplios rangos de 

temperatura. 

De acuerdo a la categorizacidn ictiotrófico Diapterus evermanni es 

clasificada como consumidor de primer orden por Yáñez-Arancibia 21 al. 

(1980a) y Vargas Maldonado et al. (1981). Al Igual quo otras mojarras, 

•••••••••••••••••••••.•• 	ow. 	 4- 



9m
-2 MES Y AÑO PESO (g) LOCALIDAD No. IND. 

24 	42.0 	0.05 Marzo 1977 ESP-2 

Tabla 10 

DIAPTERUS EVERMANNI  

ABUNDANCIA ESTIMADA, DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1977) EN EL INTERIOR DE LA ISLA DEL CARMEN 



r7. 	17,77.71 	71,  

presenta. un 'espectro tréfico amplio, y, se alimenta pHrICIpalffiénté de or- 
ganismos bentóniqol; entre 	Poliquetpl:, Ostrátodos', Copépodos 'Cu 

máceow, Tanaidác¿os, Foraminíferos Nemátodos vegetales y materia orgá'. 

nica. 



Diapterus olisthostomus (Goode y Bean 

N. v.: "Mojarra blanca", "tabucha" 

.'Gerres olisthostomus Goode y. Bean 	S. Nat. Mus., 1882, 2: 423 

(Iridian River Fla) 

Diannósis. 	Cuerpo corto profundo y romboidal, comprimido, dorso 

muy•elevado, profundidad 1.8 a 2.2 en Va LP. Cabeza 2.6 a 3.2 en la LP; 

perfil anterior corto y muy convexo; boca algo grande, hocico no muy pun- 

tiagudo, 2.8 a 4.0 en la cabeza; ojos moderadamente grandes 2.4 a 3.7 en la 

longitud cefálica y 3.6 en la distancia entre el origen de la anal y la ba- 

se de la caudal; maxilar sobrepasando ligeramente el margen anterior de la 

pupila, porción expuesta oblonga ancha y alargada, 3.7 en la cabeza y 5.2 

en la distancia predorsal; surco premaxilar ancho y escamado. Distancia 

prcdorsnl 2.0 en la LP y 1.0 a 1.1 en la profundidad del cuerpo.- Preopér-

culo aserrado, preorbital entero. Branquiespinas pequeñas y delgadas, 10 

a 14 en la rama inferior del primer arco. D IX,10, la segunda espina fuer-

te, más corta que la tercera, 1.1 a 1.3 en la longitud cefálica. A III, 8-

9, In segunda espina muy fuerte, wis corta que la tercera y segunda dorsal, 

1.3 o 1.8 en la cabeza y 1.9 en la distancia predorsal; base de la anal 1.4 

en la longitud cefállca. Pectorales grandes, algo m( quo In cabeza, 3.0 en 

In LP, sobrepasando la vertical trazado por el ano. Pélvicas más cortas que 

la longitud cefálica, 3.6 en In LP, sobrepasando In abertura anal. Do 37 a 

42 escamas en serie longitudinal por debajo de la linea lateral. 



color. 	Cuerpo uniformemente pVateado lrgeramente más obscuro h 

cia el dorso con reflejos verde olivo, claro véntralmchté. Aletas, pectOra-

les y caúdal claras; caudal con puntuaciones. Aleta dorsal gris claro con 

margen negro y puntuaciones. Aletas pélvicas, y anal amarillas y con,puntua—. 

N 

clones.. Los ejemplares juveniles presentan 4 o 5 barras verticales sobre 

los costados que desaparecen rápidamente con la edad. En fijador pueden pre 

sentar tonalidades café obscuro en el cuerpo. Las aletas pélvicas y anal se 

tornan amarillo pálido, las demás aletas claras, sin embargo, no se pierden 

las puntuaciones ni el margen negro de la dorsal espinosa. 

Distribución. En el Atlántico, desde el noroeste de Florida, EUA, 

Golfo de México y Mar Caribe, hasta Bahía en Brasil. En el área de estudio: 

localidad CHB (Fig . 9). 

Material Examinado. 1 ejemplar de 105 mm de longitud total. Colec-

ción de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología ylcologfa Es-

tuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnologfa de la Universidad Nacio- 

nal Autónoma de México. Catálogo  CCML-PF 0.001954 	(Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. Algunas consideraciones taxonómicas sobre 

Diuterw; olisthostomus en la costa Atlántica de América y Golfo de México 

han sido hechas principalmente por: Jordan y Evermann (1896 Heck e Hildebrand 

(1925), Cervigón (1966), Jordan y Everman (1969), Res4ndez (1970 y 1973), Dahl 

(1971), Hoese y MoGre (1977), Guitart (1977), Flsher (1978) y Castro-Aguirre 

(1978). 



Fig. 9. Mapa de distribución de Diapterus olisthostomus  

en la Laguna de Términos, en relación a las es-

taciones de colecta en las distintas localidades. 
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La• mayor parte de los caracteres morfométricos • 

para la determinación de esta especie se translapan con los. de Diapterus  

rhombeus (Cuvier) y Diapterus evermanni Meek e Hildebrand, presentándose 

por lo tanto, confusión entre estas especies para separarlas claramente. 

Además la revisión taxonómica de D;  olisthostomus hecha en el presente es-

tudio revela que son pocas las diferencias morfométricas qué existen para 

determinar correctamente la especie. Sin embargo, D. olisthostomus puede 

separarse de D. rhombeus y D. evermanni por tener de 10 a 14 branquiespi-

nas en la rama inferior del primer arco, número que varía en las otras dos 

especies. La profundidad en esta especie es similar a la de D. rhombeus, 

por lo que no se toma aquí como un carácter diferencial; no así para D. 

evermanni especie en la cual la profundidad es menor con respecto a las 

otras dos. La aleta anal de D. olisthostomus está formada por tres espinas 

pudiendo tener de 8 a 9 radios, esta última característica es muy importan- 

te para esta especie puesto que es la única del género Diapterus en el Gol- 

fo de México y Atlántico que presenta tres espinas a diferencia-de D. rhom- 

beus  y D. evermanni que únicamente tienen dos. 

Aunque el número de escamas por debajo de la línea lateral que pre-

senta D. olisthostomus es muy similar con el de D. rhombeus,  en D. evermanni  

es diferente, siendo menor para esta última especie. Las aletas pélvicas y 

anal son de color amarillo en esta especie, igualmente para D. rhombeus, sin 

embargo, en D. evermanni son completamente claras. El surco premaxi lar de 

D. olisthostomus es escamado, por el contrario, en los otras dos especies és-

te está totalmente libre de escamas, 

, 	 0.4 ,,110~,111. 	44‘ 	 41.1,01~11111~1111~1~11•41,•11............. 



Autores come. Jordan y Evermann (1899 .Méek e Hildebrand (1925). 

Hoése y Moore (1977) icensideran el numero de ciegos 

estómago para diferenciar esta especie no obstante los 

morfólógicos externos de D olisthostomus permitervidentlf1-

. carl a ráPtdamente. 

Observaciones ecológicas  

Distribución y Abundancia 

Al parecer Diapterus olisthostomus es una especie rara en la Lagu-

na de Términos por su baja•frecuencia.• Solo se ha colectado 1 ejemplar 

en el sistema Chumpan-Balchacah durante la época de lluvias. Sin embar-

go, ha sido reportada con mayor abundancia en la Sonda de Campeche por 

Yáñez-Arancibia ct al. (1980c). No se ha vuelto a colectar y no se cuen 

tan con registros de biomasa.' Es considerada como visitante ocasional. 

Dippté.rus olisthostomus.al igual que otras mojarras se comporta co 

'no consumidor de primer orden. Meck e Hildcbrand (1925) y Fisher (1978) 

reportan algunos de los grupos tróficos que consume esta especie, pero izo 

In nlasifican dentro de alguna categoría ictiotrófica; sin embargo, las 

ob ,,nrw,cionrs hechas en el presente trabajo hobre esta especie permite cia 

.i ficn la lallb1(11 , 	c.onsumidor de primer urden. Su alimentneldn se ba-

sa principalmente en organismos bentónicos cono son: Poliquetos, Anfrpodos, 

Cumáceos, Tanaidáceos, Cop5podos, Isépodos, paqueMos Decápodos, así como 

vegetales y materia orgánica. 



Género Eugerres Jordan y Everman 1927 

Eugerres plumieri (Cuvier, 1830) 

N. v.: "Mojarra rayada", "Mojarra 

rayada". 

Ger•res plumieri  Cuvier, In: Cvvier y Valenciennes, Histoire Naturalle des 

Poissons, 1830 6: 452, lám. 167 (Puerto Rico, Antillas). 

Diagnósis. 	Cuerpo corto profundo y romboidal, dorso muy elevado 

profundidad 1.8 a 2.1 en la LP. Cabeza 2.5 a 3.0 en la LP; perfil anterior  

convexo por encima de los nostrilos, recto encima de los ojos, muy convexo 

en la nuca; boca algo grande, hocico no muy puntiagudo, 3.2 a 4.3 en la ca- 

beza; ojos grandes, 2.4 a 3.9 en la longitud cefálica y 3.1 a 4.3 en la dis- 

tancia entre el origen de la anal y la base de la caudal; maxilar llegando 

ligeramente más allá de la vertical del margen anterior de la pupila, por-

ción expuesta oblonga, ancha y grande, 4.1 a 6.3 en la cabeza y 5.6 a 7.6 

en la distancia predorsal; surco pi-maxilar ancho y libre de escamas. Dis-

tancia predorsal 1.8 a 2.3 en la LP y 0.9 a 1.1 en la profundidad del cuer-

po. Preopárculo y preorbital aserrados (excepto en los jóvenes, el preorbi-

tal n rntern). Branquiespinas pequeñas y delgadas, 14 a 16 en la rama in-

ferior del primer arco. D IX, 10, la segunda espina muy fuerte alta y en-

sanchado, más grande que la tercera, 0.5 a 1.7 en la longitud cefálica. A 

11-111, 7-9, la segunda espina muy fuerte larga y ensanchada, mis grande que 

la tercera, 1.0 a 2.2 en lo cabezo y 1.6 a 3.1 en la distancia predorsal; 
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longitud dé la cabeza, 2.5.a 3.3 en la LP, sobrepasando la Verti-

traZada por el ano. Pélvicas más cortas, que la lengitUd cefálica, 331 

a 4.5 en la LP., sobrepasando la abertura anal. De 35:a 42 éscamas. en una 

serie longitudinal por debajo dé la línea lateral. 

Color. 	Cuerpo uniformemente plateado con reflejos azul verdosos 

hacia el dorso, claro ventralmente. Aletas pectorales casi doradas. Aleta 

dorsal gris claro con margen negro ,en la porción espinosa y con puntuacio-

nes. Aletas pélvicas y anal amarillas con puntuaciones salpicadas. Aleta 

caudal negruzca y con piintuaciones. Hocico negruzco. Alrededor de 12 es-

trías longitudinales obscuras sobre los costados siguiendo las hileras de 

las escamas. En fijador el cuerpo puede mostrarse claro pero generalmente 

no se pierde el color plateado. Las aletas presentan tonos más pálidos de 

los habituales, sin embargo, no se pierden las puntuaciones de éstas, el 

margen negro de la dorsal espinosa ni el color negruzco del hocico. Las 

estrías de los costados pueden tomar tonos cafés pero siguen siendo eviden 

tes. 

Distribución. 	En el Atlántico se encuentra desde el norte de Flo 

rida, EUA, Golfo de México y Mar Caribe, hasta Bahía, Brasil. En el área 

de estudio; localidades PE, C1113, PG, ESP y CUC (Fig. lo). 

Material Examinado. 59 , ejemplares de 65 a 295 mm de longitud total. 

Colección de referencia depositada cm el Laboratorio de ictlologra y Ecología 

Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnologra de lo Universidad Necio, 



Fig. 10. Mapa de distribución de Eucierres plumieri en la 

Laguna'dc Términos, en relación a las estacio-

nes de colecta en las distintas localidades. 



18. Euger res plumier i 

, ---------------- •17  13 
• 

16 
• 

14 
• 

............ ......... ............ 
... 	 ...... • 

............... .. .. ...... .. ........ ...... .. . 	• 6- 	. 	. 
.... •• .... 	.•..•.....• .......... • .11 

" C  :.5. 	•.................... 8  ..... :4t...................... •15 

---------- 

........................................................ 
	.. ..................... 

...........
•

.: ttC ...................................... 

.... 

• Colectas 

Dístri bución 



7g0'ndv"'rYl 41,1 

Autónoma de México. CatAloeo CCML-PF 0.001710/1715 (Comp. 

Observaciones Taxonómicas. Algunas consideraciones taxonómicas so-

Eugerres plumieri en la costa Atlántica de América y Golfo de México 

han sido hechas principalmente por: Jordan y Everman (1896), Meek e Hil-

debrand (1925), Cervigón (1966), Jordan y Everman (1969), Reséndez (1970,y 

1973), Dahl (1971), Guitart (1977), Fisher (1978) y Castro-Aguirre (11.378). 

Esta es la única especie del Género Eugerres presente en la Laguna 

de Términos, no obstante, tiene especies afines en el Golfo de México como 

son Eugerres mexicanus (Steindachner), que está restringida a las aguas dul- 

ces de la vertiente del Atlántico, Cuenca del Río Coatzacoalcos y Cuenca del 

Río Usumacinta (Jordan y Everman, 1896, Meek e Hildebrand 1925 y Castro-Agui-

rre 1978); así como también Eugerres brasilianus (Cuvier) reportada para la 

parte noroccidental del Golfo de México (Meek e Hildebrand 1925,-Darnell 

1962 y Castro-Aguirre 1978); sin embargo, poco se conoce acerca de su presen-

cia o ausencia de estas especies en lagunas costeras mexicanas del Golfo (Cas-

tro-Aguirre 1978). 

Tanto E. plumieri, E. mexicanus así como E. brasilianus son muy pa-

recidos entre sí y pueden confundirse si no se conocen bien. No obstante, la 

revisión taxonómica de E. plumieri hecha en el presente estudio permite sepa-

rar con seguridad a la misma, por consiguiente esta especie se diferencia de 

do E.  mexicanus por tener una profundidad corporal mayor. El cuerpo de esta 

(l'Urna especie es más alargado que el de E. plumieri. La profundidad de E. 



rácter diferencial. 

a dimensión relativa de la cabeza con respecto a la u es mayor en 

E. plumieri, asimismo el número de branquiespinas del primer arco también es 

mayor. Tonto la•segunda espina dorsal como la segunda anal de E. plumieri  

son muy grandes y más largas que la tercera espina correspondiente a cada 

aleta, por el contrario, en E. mexicanus y E. brasilianus estas espinas ge-

neralmente tienen menos longitud y son más pequeñas con respecto a su terce-

ra. 

Las aletas pectorales de E. plumieri son grandes y lo suficientemen-

te largas para sobrepasar el origen de la aleta anal, mientras que en E. bra-

silianus estas aletas solamente llegan poco más allá del ano y en E. mexicanus  

jamás rebasan la abertura anal. El número de escamas por debajo de la línea 

lateral en E. mexicanus es mayor con respecto al de E. plumieri y E. brasilia-

nus, además de que las escamas del cuerpo son pequeñas en comparación a los 

de estas dos últimas especies, siendo este último carácter aparentemente impor 

tante para diferenciar a E. mexicanus (Meck e Hildebrand, 1925). 

La coloración es muy similar en las tres especies, sin embargo, las 

aletas pectorales y pélvicas de E. plumieri son amarillas, siendo claras para 

E. mexicaeus y E. brasilianus, especies en las que, las estrías longitudinales 

de los costados del cuerpo no son tan conspícuas como en E. plumieri. 

E. mexicanus  así como E. Prasillanus  constituyen especies muy poco 

estudiadas en el Golfo de México y consecuentemente poca información se tiene 
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acerca de revisiones taxonómicas , estudios biológicos y ecológicos asi-

mismo de la presencia o ausencia en lagunas costeras mexicanas del Golfo. 

Cpstro-Aguirre (1978) ha señalado que es necesaria una revisión taxonó-

mica urgente para E. mexicanus por presentar características morfológicas 

muy peculiares, sugiriendo que dicha revisión tal vez demuestre la necesi 

dad de erigir un nuevo género para esta especie, asimismo, el hacerse com 

paredones con otras especies afines como Eugerres awlae Schultz, de Vene- 

zuela. Sin embargo, tan necesaria revisión no solo debe de restringirse 

a E. mexicanus sino extenderse a todo el género Eugerres principalmente en 

la costa del Atlántico. 

Autores como Mcek e Hildebrand (1925) y Reséndez (1970 y 1973) con-

sideran para E. plumieri el número de ciegos terminales del estómago como 

caracteres importantes para su determinación, no obstante, los caracteres 

morfológicos externos de esta especie permiten identificarla rápidamente. 

az, 

Observaciones ecológicas  

Distribución y Abundancia 

La distribución, abundancia numérica y biomasa de Eugerres plumieri  

se muestra en las tablas 11 y 12 para las épocas de lluvias y secas respec 

tivamente. Para ambas épocas el minero de Individuas y In biomasa fluctua 

ron irregularmente de acuerdo o la localidad. Adn cuando so aprecia en las 

tablas una baja abundancia, estuvo mejor representada en los sistemas Flu-

vio-Lagunares, 



Tabla 11 

EUGERRES PLUMIERI  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN LAS DOS AREAS ESTUDIADAS 

LOCALIDAD MES 	Y 'AÑO NO. 	1ND. PESO 	(g) gm-2 

CHB-2 Septiembre 1976 5 868.5 0.52 

CHB-2 Octubre 1977 15 172.5 0.13 

PE -3 Agosto 1977 12 655.0 0.26 



-2 
9m LOCALIDAD MES Y AÑO NO. IND. 	PESO (g)' 

ESP-2 Marzo 1977 11 753.0 0.90 

PE -5 Marzo 1977 1 184.5 0.07 

Tabla 12 

EUGERRES PLUMIERI  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1977) EN LAS DOS AREAS ESTUDIADAS 
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Por lo lo que relpecta a blOmása, Amezcua-Limares.  y Yáñez4krancibla 

(1980), reportan para la.época lluviosa en los sistemas Fluvio.-Lagunarel 

- 
Chumpán-Balchacah y Palizada-del Este una biomasa total de 0.91 gm

2  
con 

unprOmedio de 0.03 gm72. Para la época d'asegura sólo para'Palizada- 

del - Este un valor de 0.07 gm-2. 

Vargas Maldonado et al. (1981), reportan para el interior de la 

Isla del Carmen en Estero Pargo una biomasa total de 0.90 gm-2, durante 

la época de secas. No aparecieron ejemplares en las colectas de la épo-

ca ilúviosa. 

Es importante destacar que Euqerres plumier', es la cuarta especie 

de mojarra más abundante en la laguna. Se distribuye principalmente en 

la parle norte y este en ambientes dulceacurcolas y de mayor influencia 

marina, tolerando amplios rangos de variación de salinidad y temperatura. 

Es un recurso económico en el área. 

Frecuencia de la especie y utilización de la laguna 

El análisis de la frecuencia hecho por algunos autores ha permiti-

do dar diversos valores para esta especie de acuerdo a la localidad y épo-

ca clim,5tica. 

Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia (1980), reportan para los siste-

mas Fluvio-Lagunares Chumpan-Balchacah y Palizada-del Este en ambas épocas 

climáticas una frecuencia del 38.5 % considerando que estos sistemas son 

utilizados cono áreas de crianza y/o alimentación. 



Por su- parte-, Vargas,MaldonadOet 	 ..(1.981), reportan' a esta es 1) 

pecie como visitante ocasional para el interior de la Isla del Carmen du-

rante la época de secas en Estero Pargo. 

De acuerdo 'a la categorización ictiotrófica de las especies, Euge-

rres plumieri es considerada como consumidor de primer orden por Amezcua-

Linares y Yáñez-Arancibia (1980), Yáñez-Arancibia et al. (1980a) y Vargaá 

Maldonado et al. (1981). Su espectro trófico es muy amplio y se alimenta 

principalmente de: Poliquetos, Ostrácodos, Copépodos, Anfípodos, Isópodos, 

Cumáceos, pequeños Dectpodos, Gasterópodos, Pelecípodos, vegetales y mete-

rla orgánica. 



DISTRIBUCION 

La distribución de las especies de la familia Gerridae en la Lagu-

na de Términos está determinada por la gran diversidad de hábitat existen 

tes. De esta manera los gerridae se distribuyen de acuerdo al siguiente 

esquema correlacionados con los parámetros ambientales a lo largo dulas 

épocas climáticas presentes: 

Eucinostomus quia y Diapterus rhombeus presentan patrones de distri 

bución semejantes, aunque la primera especie es la única que abarca toda 

la laguna (Figs. 4 y 7). Habitan .ambientes de manglar, pastos marinos y 

macroalgas asociados a sedimentos limosos y/o arenosos en rangos de sali-

nidad de 2 a 39 ppm, el mínimo valor corresponde a el sistema Palizada-del 

Este y el máximo a Puerto Real. (Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia, 1979 y Amez 

cua-Linares y Váñez-Arancibia, 1980). Se encuentran en rangos de tempera-

tura que van de 19 a 33°C y transparencia del 20.4 al 100 %. 

Diversos autores han reportado a estas especies en lagunas costeras 

del Golfo da México y Mar Caribe. Eucinostomus quia ha sido reportada pa-

ra la Laguna Madre de Tamaulipas (Hildebrand, 1958), siendo una laguna hi-

persalina con un promedio de 50 ppm de salinidad, Springer y Woodburn 

(1960), la reportan para la %M'a de Tampa, Florida, en salinidades do 3.7 

a 25.1 ppm; sin embargo, mencionan que fue más frecuente en salinidades de 



24-a 32 ppm. Fue .totectada én rangos de temperatura de 12.8`̀ 0 32.5 

'Reid (1954), la menciona para los Cayos do Cedar, Florida, en salinida- 

des_de 9..7 a 33.8 ppm  y temperaturas de 7.2  32.2°C. Kilby (1955), la 

ubica en Bayport, Florida, en salinidades de 5 a 15 ppm. Springer y Mc 

Earlean (1962), .la colectan en los Cayos de Matecumbe, Florida, en sali-

nidades de 34.5 a 37.9 ppm y temperaturas de 19.9 a 33.6°C. Gallawoy et 

al., (1972), la citan para las aguas estuarinas de Texas. Castro-Aguirre 

(1978), sólo la reporta para la Laguna Madre de Tamaulipas, Laguna de Tér-

minos y Río Champotón en Campeche. Meek e Hildebrand (1925), Cervigón 

(1966), Dahl (1971) y Perry y Perry (1974) en diversos trabajos sobre la 

costa de Centroamérica, Venezuela y Colombia, han reportado que E. gula  

penetra a los ríos. Por otra parte, esta especie ha sido colectada tam- 

bién con frecuencia en ambientes neríticos. 	Springer y Bullís (1956), 

la mencionan para las costas de Florida, Hoese y Moore (1977), para las 

aguas de Texas y Loui iana, Sánchez Gil et al. (1981) la reportan en la 

Sonda de Campeche. 

Eucinostomus quia ha sido registrada con anterioridad para la La- 

guna de Términos por Zarur (1962), Castro-Aguirre (1978), Bravo-th 	y 

Yáñez-Arancibia (1979), Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia (1980), Yáñez-

Arancibia et al. (19800) y Vargas Maldonado et al. (1981). 

piapterus rhombeus es reportada por Hlldebrand (1958) para la La- 

guna Madre de Tamaulipas. Esta laguna es hipersalina con un promedio de 

50 ppm. de salinidad. Resdndez (1970 y 1973), la reporto en las Lagunas 

de Tamíahua y Alvarado, Veracruz. En la primera en aguas someras con fon 



a 18.2 ppm y'temperaturas 

de 24.5 a 27.8°C. En Alvárado se encontró en fondos farilosos con vegeta-

ción sumergida enSaliniciades'de'0.:6 a 10.6 ppm y temperaturas de 24 a 

28.8°C. Chávez-  et al. (1976), la han reportado para las Lagúnás de Man-

dinga, Veracruz en salinidades menores a 2 ppm y temperaturas de 29 a 32°  

C. Castro Aguirre (1978), la reporta para el Rro Tuxpan y Laguna de la 

Mancha, Veracruz en salinidades de 18.0 a 37.1 ppm. Es citada también 

para aguas de Ccntroaméri•ca,.Colombia, Venezuela y Cuba por Meek e Nilde-

brand (1925), Cervigón (1966), Dahl (1971), Perry y Perry (1974) y Guitart 

(1977). 

Diapterus rhombeus es reportada por Sánchez Gil et al. (1981) para 

la Sonda de Campeche y con anterioridad para la Laguna de Términos por Amez 

cua-Linares y Yáñez-Arancibia (1980), Yáñez-Arancibia et al. (1980a) y Var-

gas Maldanado et al. (1981). 

Eucinostomus aroenteus y Eucinostomus melanopterus comparten dis-

tribuciones parecidas dentro de la laguna (Figs. 5 y 6). Habitan ambien- 

tes de manglar, pastos marinos y macroalgas asociados a sedimentos. limosos 

. y/o arenosos en rangos de salinidad de 2 a 39 ppm, temperaturas de 19'a 33°  

C y transparencia del 20.4 al 80 %. 

Entre los trabajos que se refieren a estas especies en lagunas cos 

teras del Golfo de México y Mar Caribe se citan los siguientes: Hildebrand 

(1958) reporta a Eucinostomus arrenteus'entre los peces de la Laguna Madre 

de Tamaulipas. Chávez (1972), la menciona para el Rro Tuxpan y Laguna de 

Tampamachoco, Veracruz, en salinidades de 12.8 o 37.4 ppm y temperaturas 
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31.0°C. :Cps.tró Agui:tr•e:.(1978), la cita también para lat lagunas 

`arriba mencionadas y para la Laguna de Tamiahua en talinidades de 27.9 a 

Springer—y Woodburn (1960), la repOrtan-pára la Bahía de:Tampa, 

en sállnidades de 3.2 a 35.1 ppm y temperaturas de 12.8 a 32.5 C. 

En este mismo trabajo se hace mención que Herald y Strickland (1949) citan 

esta especie en las aguas dulces de Homasassa Springs, en los Ríos Caloo-

sahatchec y Santa Lucia en Florida en salinidades menores a 1 ppm. Sprin-

ger ThIc Erlean (1962) citan a E. areenteus en los Cayos de Matecumbe, Flo 

rida, en salinidades de 34.5 a 37.9 ppm y temperaturas de 19.9 a 33.6°C. 

Gallaway et al. (1972), la reportan para las aguas.estuarinas de Texas y 

Lobisiana. No obstante, es citada por Cervigón (1966) y Dahl (1971) en 

aguas costeras de Venezuela y Colombia. 

Eucinostomus aroenteus ha sido reportada para la Sonda de Campeche 

por S5nchez Gil et al. (1981), y registrada con anterioridad para la Lagu-

na de Términos por Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) y Amezcua-Linares 

y Yáñez-Arancibia (1980) y Yáñez-Arancibia et al. (1980a). 

Fucinostomus melanopterus es reportada por Darnell (1962), para la 

Laguna de Chaircl en Tampico en salinidades de 1 a 4 ppm, en fondos arem-

sos con vegetación sumergida. Resóndez (1970, 1971 y 1973), la ubica en 

las Lagunas de Tamiahua, Al varado y en el Arrecife la Blanquilla en Vera-

cruz. En Tamiahua fue capturada en aguas someras con fondos arenosos en 

salinidades de 29.4 a 36.11 ppm y temperaturas de 27.7 a 30.0°C. En Alva-

rado se colectó en fondos fangosos con abundancia de Ruppla marftimn en 

salinidades de 11.5 ppm y temperaturas de 27.9°C. En In Blanquilla, Re- 
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la laguna arrecifal de esta comunidad. 

vez et al. (1976), la,  menciona para las Lagunas de Mandinga, Veracruz 

de 2 ppm. Castró Aguirre (1978) la ha citado también para Tam 

pico Tamps.i  Tuxpan, Ver, Laguna de Alvarado, Ver., y Lágúna de Términos, 

Camp. Un importante reporte sobre esta especie es el que hace Toledo et al. 

(1978), encontrándola en las aguas dulces del Río Uxpanapa, Ver. en el Eji-

do Agustín Melgar, ubicado a 85 km en línea recta hacia el sur de la Ciudad 

de Minatitlán, nur cerca de los límites de los Estados de Veracruz, Oaxaca 

y Chiapas, sin duda se comprueba la gran capacidad euritermohalina que tiene 

esta especie. Cervigén (1966), Dahl (1971) y Perry y Perry (1974), tambitIn 

la han encontrado en los ríos. 

Eucinostomus melanopterus ha sido colectada en la Sonda de Campeche 

(Yáñez-Arancibia et al. 1980b) y registrada con anterioridad para la Laguna 

de Términos por Castro Aguirre (1978), Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia 

(1980), Yáñez-Arancibia et al. (1980a) y Vargas Maldonado et al.-(1981). 

Eugerres plumicri se distribuye principalmente hacia la parte nor-

este de la laguna (Fig. 10). Habita ambientes de manglar y pastos marinos 

asociados a sedimentos limosos y/o arenosos en rangos de salinidad de 2 a 

39 ppm, temperaturas do 19 a 33°C y transparencia del 20.4 al 80 %. 

Esta especie es citada por Darnell (1962), para el área de Tampico; 

sin embargo, no entrega datos ambientales asociados a su colecta. Resdndez 

(1970 y 1973), la refiere para las Lagunas de Tc9lahua y Alvarado, Ver. En 

Tomiahua fue capturado en fondos fangosos y vegetación do manglar, en sali- 
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a 22 ppm y temperaturas de 28 a-29.3.°C.. Para Alvarádo 

encontró en fondos fangosos en ,salinidades de 0.1 a 7.2 ppm y , temperaturas' 

de 211:2 a 30.2°,C. Chávez (1972), la menciona para el Río Tuxpan en salí 

nidades de 31.2 ppm y températurásde 32.5°C. Castro Aguirre—(1978),;ha' 

citado a E. plumier' para TampiCo Tamps., Tuxpan, Ver., y Laguna de Térmi 

nos, Camp. Por otro lado Springer y Woodburn (1960), la han encontrado en 

la Bahía de Tampa, Florida, en salinidades de 3.7 a 24.8 ppm y temperaturas 

de 21.1 a 32.5%, asimismo la colectaron en el Río Santa Lucía en la costa 

este de Florida en salinidades menores a 1 ppm. Según Springer y Woodburn 

esta especie sólo habla sido reportada por Lonnberg (1894), para Punta Gor 

da en las costas de Florida y Hildebrand (1958) en Bronwnsville, Texas y 

Laguna Madre de Tamaulipas, sin embargo estos datos son imprecisos. Por 

otra parte, es citada por Meek e Hildebrand (1925), Cervigón (1966), Dahl 

(1971) y Guitart (1977) para aguas de Panamá, Venezuela, Colombia y Cuba. 

Eugerres plumier; no ha sido reportada para lo Sonda de Campeche, 

sin embargo, está registrada para la Laguna de Términos por Castro-Aguirre 

(1978), Amezcua-Linares y Yáiiez-Arancibia (1980), Yáñez-Arancibla et al. 

(1980a) y Vargas Maldonado ct al. (1981). 

Diapterus evermanni y Gorros cinereus se distribuyen solo en el in 

terior de la Isla del Carmen (Figs. 8 y 4). Habitan ambientes de manglar 

y pastos marinos asociados a sedimentos limosos, arenosos y arcillosos en 

rangos de salinidad de 21 a 26 ppm y temperaturas de 24 a 28.3°C y trans-

parencia .del 40 al 80 %. 

D. everranni ha sido reportada por Chhez et al. (1976) para los 
•••••q• 



en salinidades de 2 ppm. Castró Aguirre 

la menciona para la Laguna de la Mancha, Ver.,  

tasando que entra a la , desembocadura de los ríos. Yáñez-Arancibia et al. 

(1980a), y Vargas Maldonado et al. (1981) la incluyen dentro de los peces de 

la Laguna de Términos. Al parecer son los únicos registras para localidades 

mexicanas. Heck e Hildebrand (1925), la encuentra en aguas de Panamá y Cer-

yigón (1966) en aguas venezolanas. De hecho la distribución de D. evermanni  

solo abarca de Veracruz, México, hasta Venezuela. 

Cierres cincreus es encontrada por Chávez ct al. (1976), en las Lagu- 

nas de Mandinga, Ver., en salinidades do 2,ppm. Castro Aguirre (1978), la 

ubica en Tampico, Tamps., y en la Laguna de Términos, Camp. Otros autores 

COITO Gallaway ct al. (1972), la citan para las aguas estuarinas de Texas y 

Hoese y Moore (1977) para Texas y Louislana. 

Reséndcz (1975) y Jordán et al. (1978) la encuentran en las Lagunas 

de Nichupté y Bojórquez en el Caribe Mexicano en el Estado de Quintana Roo. 

Ha sido reportada también para aguas de Panamá (Meek e Hildebrand, 1925), 

de Venezuela. (Cervigén, 1966), de Colombia (Dahl, 1971) y de Cuba (Gui tart, 

1977). Randall (1968) y Bohlke y Chaplin (1970) la encuentran como compo-

nente de comunidades coralinas, en el Caribe y en las Islas Bahamas respec-

tivamente. 

Según Wel( e Hildebrand (1925), Gorros clnereus se encuentra mejor 

representada en el Atlántico que en el Pacifico. No obstante, ha sido es-

tudiada como especie importante en el Pacífico Mexicano por Berdegud (1954 

y 1956), Ramirez-Hernández (1965), Ramírez-Hernández y ArvIzd (1965), Ramf- 



1-ez7Hernández 	(1965), arranza (1970), Carranza Y - AmezCtla 1.1nares 

(1971), AMezeua-Linares (1972 y 1977), Yáñez-Arancibia (1975b) y Yáñez' 

AranClbia (1978). 

Sólo hasido'registrada con anterioridad para la Laguna 

.nos por Castro Aguirre (1978) Yáñez-Arancibieet al. (1980a) y Vargas 

Maldonado et 

Diapterus olisthostomus solo se encontró en el sistema Fluvio-La-

gunar Chumpan-Balchacah (Fig. 9). Habita ambientes de manglar asociados en 

fondos limosos y/o arcillosos en salinidades de 10 a 28 ppm, temperaturas 

de 24 a 31°C y transparencia del 20.4 %. 

A pesar de haberse encontrado restringidamente en la Laguna de Tér- 

minos, cs sémamente importante en otras lagunas costeras del Golfo de Méxi- 

co y a lo largo de su patrón, de distribución. Hildebrand (1958), la cita 

en la Laguna Madre de Tamaulipas en aguas hipersalinas con un promedio de 

50 ppm. Chilvez (1972) y Chévez et al. (1976), la reportan para el Río Tux-

pan y Lagunas de Mandinga, Ver. En Tuxpan Fue colectada en salinidades de 

3.7 a 36.7 ppm y temperaturas do 18.0 a 31.6°C. En Mandinga fue encontrada 

en salinidades menores a 2 ppm. Reséndez (1970 y 1973) la reporta en las 

Lagunas de Tamiahua y Alvarado, Ver. En la primera fue colectad, en aguas 

someras con fondos fangosos y vegetación de manglar en sal; nidades de 20.7 

a 36.3 ppm y temperaturas de 27.4 a 29.2°C. lin Alvnrado, fue encontrada en 

fondos fangosos en salinidades de 1.2 a 19.1 ppm y temperaturas de 22.8 a 

,28.2°C. Castro-Aguirre (1978), 1n cita para 1n Laguna Madre de Tamaulipas, 
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TuXpan, Tamiahua. Ha sido encontrada también en aguas de Texas 

y Louisiana (Hoese y Moore, 1972). Otros autores como Meek e Hildebránd 

(1925), la citan para aguas de Panamá, Cervigón (1966) en VenezUela Dahl 

(1971) enColombia y Gultart (1977), en aguas cubanas. 

Yáñez-Arancibia t al. (1980c), la reportan para la Sonda de Cam-

peche. No habla sido encontrada con'anterioridad en la Laguna de Términos; 

no obstante, se incluye en este trabajo como primer registro de su presen-

cia en dicha laguna. 

Con base en este análisis, debe destacarse que las mojarras de la 

familia Gerridae poseen una gran capacidad euritermohalina, como lo demues 

tra la discusión presentada sobre su distribución. Factores tales como la 

salinidad y la temperatura no son limitantes para su distribución en la le 

guna, la utilización de ésta es principalmente como zona de reclutamiento 

de juveniles, que necesitan de sus áreas protegidas para crecimiento, pro-

tección y alimentación, aún más, algunas especies como Eucinostomus quia y 

Diaptcrus  rhombeus son consideradas como típicas estuarinas por su alta 

frecuencia a lo largo de todo el año. Otras como Eucinostomus melanopterus, 

Diapterus evermanni, Diapterus olisthostomus y Corres  cinereus, sólo pene- 

tran ocasionalmente a la laguna; no obstante su baja frecuencia, la utili- 

zan con la misma finalidad como otras mojarras. Eucinostomun amenteus y 

Euqerres plumieri, presentan un comportamiento cfclico o estacional depen- 

diendo de las condiciones ambientales prevalecientes en la laguna. 



Eucinostomus quia es la especie más abundante de las mojarras de.  

laguna. No existen marcadas diferencias en sus valores de biomasa de una 

época climática a otra ni entre el interior de la Isla del Carmen y los 

sistemas Fluvio-Lagunares. Se puede decir que presenta una abundancia ho- 

mogénea, representada principalmente por tallas juveniles y algunas adul-

tas a lo largo de todo el arlo. Vargas Maldonado et al. (1981), la clasi-

fican entre las especies dominantes de las ictiocomunidades de Estero Par 

go y Cayo e igual comportamiento le asignan Amezcua-Linares y Yáñez-Aran- 

tibia (1980) en los Sistemas Fluvio-Lagunares. La abundancia de juveniles 

encontrados sugiere una alta fecundidad de esta especie, ya que como lo 

han hecho notar Flores-Coto y Alvarez-Cadena (1980), se registra la presen 

cia de larvas de la especie Eucinostomus sp. cerca de la Boca de Puerto 

Real y dentro de la propia laguna. Es muy probable que estas larvas co- 

rrespondan a E. quia sugiriendo que la especie migra a desovar -a la zona 

nerítica. Este mismo comportamiento ha sido observado por Springer y Weod 

burra (1960) en lo Bahía de Tampa y por Springer y Mc Erlean (1962) en los 

Cayos de Matecumbe en Florida, donde reportan gran cantidad de juveniles. 

Los valores máximos de biomasa reportados para esta especie fue-

ron de 0.68 gm-2  en la época seca y 0.65 gm-2  en la Illiviosa, ambos valo-

res para el sistema Candelaria-Panlau. El mínimo corresponde a Boca Puer 

to Real con 0.001 gm-2  en la ápocn lluviosa. 

piapterus rhombeus es la segunda especie más abundante de las mo- 



jarras, encontrándose bien representada en los sistemas Fluvio-lagunares 

a lo largo de todo el año .principalmente por tallas juveniles (Amezcua-

Linares y Yáñez-Arancibia 1980). A pesar de su amplia distribucián no 

constituye un recurso económico como tal. Por otra parte también os im-

portante en el interior de la Isla del Carmen donde se registró abundan-

temente durante la época de secas con tallas poco mayores. Tiene poca , 

representatividad en la época lluviosa (Vargas Maldonado et al. 1981). 

Probablemente D. rhombeus migre hacia la zona nerítica donde realiza su 

desove al comienzo de la época de lluvias. 

El máximo valor de biomasa reportado para esta•especie fue de 

0.42 gm
-2 para Estero Pargo en la época de secas y los mínimos correspon 

den a Candelaria-Panlau y Palizada-del'Este, ambas localidades con 0.001 

• 
gm

2
, durante las épocas de lluvias y secas respectivamente. 

Reséndez (1970 y 1973), reporta para las Lagunas de Tamiahua y 

Alvarado, Ver., una gran abundancia de esta especie; no obstante, la en-

cuentra representada también en tallas juveniles, por lo cual su importan 

cia económica es discutible. 

La tercera especie más abundante es Eucinostomus  argenteus, encon 

trándose representada por tallas juveniles hacia los sistemas Fltvio-Lagu-

nares, y por tallas subadultas y algunas adultas en las localidades Estero 

Pargo y Bajos del Cayo; sin embargo, los valores de abundancia registrados 

son irregulares a lo largo del afilo. 

El máximo valor de biomasa reportado para esta especie fue ch 0.07 



.(7-911117-1  9-1 ST,  911WZMWW 11Y; 

gm- 	épota de lluvias para Boca Puerto Real, y el mínimo 

de'a Bajos del Cayo en la época lluviosa con 0.0004 gm-2. 

Chávez (1972), ha reportado que E.- argenteul:se encuentra bien re 

presentada en el Ría Tuxpan y Laguna de TampamachoCo en Veracruz, Sprin-

gery Woodburn (1960 la citan como especie Importante por su gran abun-

dancia en la Bahía de Tampa, Florida; sin embargo, su representación es .  

principalmente por tallas juveniles. 

Eugerres plumieri constituye la cuarta especie de mojarra más abun 

dante de la Laguna de Términos. .Se encuentra representada tanto por tallas 

juveniles cómo por adultas, sin embargo su abundancia es muy irregular a lo 

largo del año. 

El máxime valor de biomasa registrado corresponde a Estero Pargo 

con 0.90 gm-2 en la época de secas, el mínimo a Palizada-del Este con 0.07 

gm
2
. A pesar de que, el valor máximo de biomasa que presenta E. plumier' 

es mayor con respecto al de Eucinostomus gula, Diapterus rhombeus y  Euci-

ngstomM5 atiguleul, .su abundancia numérica es mucho menor que la de estas 

especies, ya que de E. plumieri solo se colectaron 59 ejemplares en compa-

ración a-  los 3929 de E. gula, 547 de D. rhombeus y 165 de E. ngenteus; 

sin embargo, el valor de biomasa mayor de E.  plumieri se debe a que fueron 

colectadas en su mayoría tallas adultas con un pesto superior con respecto 

al conjunto de juveniles de las otras especies. Por lo tanto E. plumieri, 

reviste importancia comercial en el ároo. 

ResIndez (1970 y 1973) ha reportado para las Lagunas de Taminhua 



que-,e.stájSpecie es importante por su sran ábunliárcia 

representando para estas áreas un gran recurso 

(1972), la encuentra bien.reprelentada para el Río Tux-

pán.y Laguna do Tampamachoco, Ver, Otros autores' como Hildebrand (1958), 

Springcr y Woodburn (1960), Darnell (1962). y Castro-Aguirre (1978), la ci-

tan para otras lagunas costeras del Golfo de México; sin embargo, no es.  

tan abundante como en,las Lagunas de Veracruz. 

Di.apterus evermanni, Gerres cinereus,  Eucinostomus  melanopterus y 

Diapterus olisthostomus son especies raras y poco frecuentes en la Laguna 

de Términos, por tal motivo los registros de abundancia y biomasa son es- 

casos y muy aislados. 

De las cuatro especies mencionadas solo D. olisthostomus reviste 

una gran importancia comercial por su considerable abundancia en otras la-

gunas costeras del Golfo de México principalmente en Tamiahua y Alvarado 

(Reséndez, 1970 y 1973) en el Río Tuxpan y Laguna de Tampamachoco, Ver. 

Chávez (1972) Laguna Madre de Tamaulipas (Hildebrand, 1958) y Tampico, Ta-

maulipas (Castro-Aguirre, 1970. 



Las mojarras de la familia Gerridae están bien representadas en la 

Laguna de Términos, juegan un papel muy importante en la estructu-

ra y función de las comunidades ictiofaunísticas por su diversidad, 

distribución y abundancia. 

Existen 8 especies en el área: fierres cinereus, Eucinostomus gula, 

Eucinostomus argenteus, Eucinostomus melanopterus, Diapterus rhom-

beus., Diapterus evermanni, Diapterus olisthostomus y Eugerres 2111-

mieri. 

Eucinostomus  quia, Eucinostomus argenteus, Eucinostomus melanopterus  

Diapterus rhombeus y Eugerres plumieri, se distribuyen en los subsis- 

temas del interior de la Isla del Carmen en áreas protegidas de Rhi-

zophora mangle y Thalassia testudinum y en el de los Sistemas Fluvio-

lagunares en ambientes de manglar y arrecifes de Crassostrea virqinica, 

tolerando rangos de salinidad.de 2 a 39 ppm y temperaturas de 19 a 33°  

C. 

4. 	fierres cinereus y Diapterus evermanni, se distribuyen solo en el sub-

sistema del interior de la Isla del Carmen en áreas con mayor Influen-

cia marina asociados a pastos marinos y ambientes de manglar, en SHII-

nidales mayores a 25 ppm. 



, Diapterus olisthostomus.solo fué encontrado en los. sistemas Fluvlo-

lagunares en ambientes de manglar y arrecifes de ostión y puede to-

lerar rangos müy-bajos de salinidad. 

La distribución presentada permite establecer que las especies de la 

familia Gerridae tien¿n una gran .capacidad euritermohalina. 

7. 	La biomasa de las especies en orden de importancia y sus valores má- 

ximos fueron:, 

Eueerres plumieri 0.90 	gm
-2 

Eucinostomus gula, 0.68 	gm-2  

Diapterus rhombeus 0.42 	gm-2  

Eucinostomus areenteus 0.076 gm-2  

Diapterus evermanni 0.05 	gm-2 

Gerres cinereus 0.02 	gm-2 

Eucinostomus melanopterus  0.001 	gm-2  

No se cuenta con un válot de biomasa para el caso de Diapterus °lis-

. thostOmus. 

6. 	La especies, Gerres cinereus, Eucinostomus melanqpterus, Diapterus  

evermanni y Diapterus olisthostomus son consideradas visitantes oca-

sionales de la Laguna de Términos. 

Eucinostomus  amenteus,  Diapterus rhombeus y Eurierres,plumieri,  utill 

zan la laguna cono área de crianza y/o alimentación. 



La:única 'especie que "es considerada como residente lermanente dele 

laguna por su gran abundancta alta freCuencia y con registros 

ictiopláncton es EUcinostomus 	 
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