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RESUMEN 

El presente estL1dio s e realizó en la Laguna de Tamiahua, Ver. en 
el período comprendido entre noviembre de 1983 a abril de 1985, 
reali zandose muestreos biológicos y físico-químicos en las 
est aciones etableciuas en el sistema lagunar, tomandose los 
siguientes parámetros in situ; temperatura, salinidad, o x ígeno, 
transpa rencia y profllndidad. Los muestreos biológicos se 
realizaron con la ayuda de un chinchorro playero de 50 m. de 
longitlld. 

Los parámetros determinados mostraron variaciones a lo largo del 
estudio , fluctuando la temperatura de 17.6ºC a 30.9°C, 
detectandose los valores mínimos y máximos en invierno y 
primaver a mostrando un comportamiento estacional a lo largo de 
los muestreos. La salinidad registró valores que oscilaron desde 
5°/oo hasta 27.3°/oo, observandose en promedio aguas de tipo 
mesohal i no . El o xí geno disuelto presentó valores que van desde 
4.8 ppm a 10.5 ppm. Las transparencias y profundidades mínimas se 
presentaron en las estaciones cercana• al lado epicontinental y 
los má x imos valores en las estaciones cercMnas a las bocas. 

Estas caracteristicas ambientales determinaron la captura de 5120 
organismos, los cL1ales estL1vieron representados por 72 especies, 
52 géneros y 29 familias, siendo las especies más abundantes: 
Achirus lineatus, Anchoa mitchilli, Bairdiella chrysoura, ~ 
ronchus, Cvnoscion nebulosus, Hemirhamphus brasiliensi s, 
Hyporhamphus roberti, Mugil curema y Sphoeroides testudineus, los 
cual es hicieron un total de 69.3Y. de la captura total y el 30.7Y. 
restante pertenece a las 62 especies que presentaron menos de 100 
organismos. 

Esta diversidad de especies determinó que los indices aplicados 
en general se mantuvieran altos por la gran disponibilidad de 
alimento principalmente en la epoca primaveral de 1985, en la 
cual se capturaron las mayores abundancias de estas especies 
principalmente en las estaciones de la barra de Cabo Rojo <zona 
I>, presentando salinidades y transparencias altas. 

Del análisis de las categorías ictiotróficas se determinó la 
presencia de los tres niveles tróficos propuestos para lagunas 
costeras; consumidores de primer orden 13 especies (22Y.>, 
consumidores de seg undo orden C44Y.> y consumidores de tercer 
orden C34Y.>, siendo los consumidores de s~gundo orden los más 
respresentativos, alimentandose principalmente de anfípodos, 
crustáceos no identificados, camarones, moluscos, etc., por lo 
que la comunidad bentónica es el principal recurso alimenticio 
del sistema; determinan dosE tambien que una especies puede 
situarse en uno o varios niveles tróficos, dependiendo de la 
disponibilidad d e alimento, localidad, estación del año, etc., 
a lo largo de su ciclo de vida. 



As i mismo , l <'ls e !:.¡; 8 C i es e1.n- i ha l i :ias del comporH2ii t.e ma :· ; "º i uer or, 
l a s más ab undantes 51.3%. Por lo q ue l a L_ag u na d e T~mi ahua e s 
r ica e n f a un a icti o lógica, por la gr an c antida d de especies que 
pen etran a ell a para continuar s u d esarrollo biol óg ico dentro del 
s ist ema . 
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INTRDDUCCION 

El estudio de las Lagunas Costeras se ha increment a do e n los 
ultimes años, debido a que son ecosistemas que albergan una gran 
cantidad de organismos que pueden ser aprovechados como fuente po 
tencial de alimentación. 

En l a actualidad, son de considerable importanc ia ya que 
una gran parte de la producción pesquera nacional se extrae de 
estos ambientes, los cuales resultan más accesibles, pues no es 
necesario contar con un equipo costoso para la extracc i ón de l 
r ecurso, <Amezcua Linares, 1974>. 

Estos sistemas son altamente p r oduct ivos y complejos debido 
a sus características tanto fís i cas, químic as como biológicas, 
lo q ue les confiere una alta productividad. Ddum, <cit a do por 
Bar b a Torres, 1981>J menciona entre otros factores que d e t erminan 
ésta al ta producti vidad, a la naturaleza semicerrada d e estos 
cuerpos de agua, que les permite func ionar como trampas de 
nutrientes; la presencia de productores primar ios que actóan 
practicamente todo el año; la existencia de áreas donde la 
produce i ón ex cede a su ut i l i z ación e~nnn 1 a a o~ra~ J!ar:::te s<te' 

a aguna y a sus reas de influenc i a, y el subsidio de energ í a 
por---¡¡¡- ac·e-i 6n - de · las- marea s CDay, 1982>. Esta productividad 
permite el mantenimiento de pesquerías importantes como las del 
camaron, ostión y algunas especies de peces. 

Pocas áreas de la tierra soportan gr andes 
ces como lo hacen las Lagunas Costeras y 

distintos puntos de vista, tanto científicos 
económicos son extremadamente valiosas. 

acumulaciones de 
Estuarios, desde 
como sociales y 

Estos ambientes son ecosistemas críticos par a algunos 
organismos, pero al mismo tiempo ideales para otros. Los peces en 
estos ambientes desarrollan unos de los papeles importantes en el 
balance energ6tico y en la progresión natural del sistema <Franco 
López, 1985), ya q ue utilizan las zonas estuarinas como áreas de 
refugio, alimentac ión , reproducci ón y/o crecimiento en alguna 
étapa de su ciclo de vida , o como habitantes permanentes del 
sistema exportando e importando la energia a otras áreas de estos 
o hacia sus áreas de influencia como son los rios y el mar 
a bierto. Esto es posible debido a que las adaptaciones 
morfológicas de sus habitantes estan optimizadas para la 
funcionalidad, estr á tegias reproductivas, alimentarias y patrones 
de migración (Lara Domi nguez, 1984) lo que les permite colonizar 
estos , ya que má s del 90'Y. de las especies marinas que tienen 
valor económico, se c ongregan en los estuarios y lagunas costeras 
y pasan ahí distintas etapas de gu ciclo de vida, así mismo, 
existen especies dulceacuícolas que utilizan estos sistemas y 
especies permanentes que son de interes comercial. 



Es de s uma i mpor t ancia hacer notar e l reduc ido conoc imiento 
de l a gran v ar i edad de e s pec ies d e peces q ue no son explotados 
actual mente y cuya riqueza pot e nc ial requi e r e de estudios 
e special es <Yañez , 1983 citado por Sánchez , 1985>. 

Deb i do a lo anterior, es necesari o r e a l i z ar e studios •obre 
las comuni d ades d e peces de los si s t emas lag u nare s-estuarj n o s 
p ara conocer las inter relaciones b i o lóg icas y la estrecha 
vincul ación de las comunidades con el ma rco fisico ambiental, 
para lo cua l e s necesario tener un c on o c imiento preciso de la 
taxonomía de la ictiofauna, una pr o f unda observación 
físico-ambiental y biol óg ica con buenas b ases metodológ icas de 
campo y laboratorio. Con el fin de c onocer las diferentes 
e species que pueden ser aprovechadas como recurso pesquero asi 
c omo s us requerimientos ambientales. 

Este estudio f orma par te del proyecto de investigación 
•Estudio sinecológ i co de los sistemas estuar i nos d el estado de 
Veracruz " que se viene desarrollando desde 1980. Dentro de este 
proyecto, el presente estudio tiene como obje tivo estudiar a la 
c0111Unidad de peces da la Laguna de Tamiahua, Veracruz; su 
distribución y abundanci a dentro del sistema, así como la 
estructura trófica de las e species más abundantes y su diver sidad 
dentr~ de la laguna. 

Ob jetivo s part icular e s 

1 > El abor a r la list a sist emát i c a d e l as especies presente s 
e n la l a guna . 

2 > Anali z a r la di s tribución , frecuencia y abund a nci a de l a s 
especies en el área, tanto espacial como tempor almente . 

3) Det ermina r los contenidos alimenticios de las especi e s 
más impor tantes en relación a su abundancia. 

4) Conocer las r elaciones y niveles tróficos de l a i ct i o 
fauna presente. 

5> Comparar las especias encont r adas en este estudio con a l 
realizado por Resendez en 1970. 

6 > Conocer el compor t amiento espacial y temporal de los parª 
metros ambien t a les. 
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ANTECEDENTES 

Exist e n varios trabajos a nivel mundial que se han enfocado 
al estudio tanto de las comunidades ictiolólogicas como al 
entendimiento de la biología de alguna especie en part icular que 
pudiera servir como recurso económico. Por lo que hace varios 
años se ha venido incrementando el estudio de los sistemas 
lagunares-estuarinos, ya que estos son responsables de mantener 
en alguna etapa de su ciclo de vida a gran parte de las especies 
marinas de interés comercial. 

Así tenemos los trabajos realizados por: Darnel l M. 119611, 
Pauly D. 119821, Day J. 119811, McHugH L. 119671, Gunter G. 
(19671, entre otros auto.res, que han estudiado la distribución y 
abundancia de la ictiofauna, la relación con los factores 
ambientales como salinidad, oxígeno y temperatura, etc. , y su 
espectro trófico dentro de la cadena alimenticia. 

En los estuarios y lagunas costeras del Golfo de México se · 
han realizado numerosos estudios dentro de los que podemos citar 
a: Amezcua, Linares 11978> y Bravo-Nuñez y Yañez-Arancibia 
C1 9791, en la Laguna de Términos Campeche; donde se analizó la 
estructura de la comunidad de peces ; Yañez-Arancibia y Nuget 
(19771, describieron el papel ecológico de los peces en estuarios 
y lagunas costeras; De la Cruz y Franco 11981>, estud i aron las 
relaciones tróficas en la Laguna de Sontecomapan,Ver· .; Franco 
López, et al. 11982) estudiraron las comunidades Nectonicas y 
Bentonicas del estero de Casit as, Ver.; De la Cruz et.al. C1985l, 
realizaron una caracter ización ictiofaunistica de 8 sistemas 
estuarinos del Estado de Veracruz; Lara Dominguez y Aguirre León 
<1984> , analizaron la ecología trofodinámica de los peces en 
lagunas tropicales. 

En la Laguna de Tamiahua, objetivo de éste trabajo, se han 
realizado diferentes estudios que abordan aspectos de carácter 
multidisciplinario como los geológicos, fauna presente, 
micromoluscos y peces, así como la estructura de la comunidad 
ictioplanctonica, vari aciones estacionales, productividad 
primaria e hidrolog ía, distribución y abundancia de los peces , y 
los aspectos alimenticios de la ictiofauna de la Laguna de 
Tamiahua IVillalobos et.al. 11 968))J Ayala Castañares et.al. 
119691; García Cubas <19691; Resendez Medina <19701; Barba 
Torres <19811,Gutierrez y Contreras 119811; Contreras , E. F. 
119811; Rocha y Cruz Gómez 119851, Franco L, P. Saldaña, et al 
(19851, Franco Lopez e t. al. 119861, Abarca 119861. 

3 



AREA DE ESTUDIO. 

La Laguna de Tamiahua, Veracruz, es la tercera más grande 
del país por su extensión, mide aproximadamente 800 Km2, se 
localiza en la porción norte del Estado de Veracruz, entre el 
río Pánuco al norte y el río Tuxpan al sur y entre los 21º16' y 
22° 06 ' de Latitud NortE y los 97°23' ·y 97º46' de Longitud Oeste 
<Fig. 1>. 

Se encuentra separada del mar por una barra arenosa de 
anchura variable a lo largo de la laguna llamada Cabo Rojo, la 
cual tiene una longitud aproximada de 130 Km, la longitud de la 
Laguna es de 82 Km. presentando 22 Km. en su parte más ancha. 

Actualmente presenta dos bocas que la comunican con mar 
abierto, la Boca de Corazones situada al sur de la Laguna de 
origen natural y la Boca de Tampachiche al norte, abierta 
artificialmente en el año de 1970. En su borde cont inental cuenta 
con aportaciones dulceacuícolas de los esteros La Laja, Cucharas, 
El Tigre, Saladero, Tanconchin y Milpas, cuyos escurrimientos 
durante la temporada de lluvias llega a ser considerable. Su 
topografía se ve interrumpida por la presencia de tres grandes 
islas; la Isla Juan A. Ramírez al norte, la Isla Del Toro en el 
centro y la Isla Del Idolo en el sur de la Laguna <Fig.2>. 

Según García, <1964>, el clima es de tipo A<w2' ') <w><i'>, es 
decir, cálido-húmedo, con una época de secas largas y una époc a 
lluviosa en el verano bien definida. Dentro de la vegetación 
circundante,domina el manglar, ampliamente distribuido y 
representado por; mangle rojo <Rizophora mangle>, mangle negro 
<Aviccennia nítida>, mangle blanco CLaguncularia racemosa>, y 
mangle botoncillo <Conocarpus erectus>. Además son significativos 
el palmar <Schoeleo sp.>, la selva mediana que tiene como especie 
común a Brosinum allicastrum y otras especies Bursea simarubia y 
Byrsenina crassifolia. 

La vegetacón de las dunas costeras esta representada por 
especies tales como; Ipomoea sp. y Croton sp. en la parte de Cabo 
Rojo, Coccolaba sp. y Randia sp. en la porción norte, además del 
matorral espinoso con predominio de Acacia cornígera <SARH,1981>. 

4 
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MATERIAL Y METODO 

Se realizar on un total d e 11 muestreos cada 45 días, 
estableciéndose 40 estaciones en el período comprendido entre 
Nov iembre de 1983 y Dic iembre d e 1984 y 20 estaciones en el 
período de Enero de 1985 y Abril del mismo año, considerándose 
para su ubicación la heterogene i dad ambiental, producto de los 
afluentes continentales y la infl uencia marina. CFig 3) . 

En cada una de las estaciones se tomaron los siguientes 
parámetros ambientales: profundidad, se tomo con una sondaleza, 
transparencia, con el disco de Secchi, temperatura ambiental se 
eva luó mediante un termómetro de mercurio, mientras que la 
temperatura del agua y la sa linidad se determinó con un 
Sali nómet ro de campo YSI modelo 33, y el oxí geno disuelto con un 
Oxíme tro YSI modelo 518. Estas mediciones se reali zaron tanto en 
l a superficie como en el fondo. 

Para el recorri do de las estaciones d e mL1estreo, se 
util i zaron lanchas de 15 pies de eslora y 6 pies de manga, con 
mot or fuera de borda de 40 HP, y para la captura de los 
organismos se realizaron muestreos en la zona ribereña de l 
si stema con ayuda d e un chinchorro playero de 50 m de largo, 2.5 
m de ancho y 1" de luz de malla, al mismo tiempo se realizaron 
arrastres entre estación y estac ión con una red camarone ra de 3 m 
de largo con abertura efectiva de 1. 5 m y con una luz de malla de 
1 . 5" y 3/4 de copo. 

El material colectado se fijo c on formol al 10%, inyectando 
a los organismos en la cavidad abdominal con formo l al 30%, con 
la final idad de detener los procesos digestivos; posteriormente 
f ueron guardados en bolsas de plástico debidamente et i quetadas 
para su transporte y posterior análisis. 

El material b iológico colectado fué identificado hasta 
especie con la ayuda de las claves de FAO, 1978 y Cast r o Agu i rre, 
1970; asimismo, a cada uno de los ejemplares se les tomaron los 
datos biométricos de longitud patr ón en cm, con ayuda de un 
ictiómetro escala 0-30 cm; el peso en grs . con una balanza 
granataria escala 0.1-2160 grs. Para el análisis del contenido 
estomacal se ev i sceró a cada uno de los organismos para 
det e rminar los contenidos alimenticios de las especies más 
abundantes capturadas en los muestreos, utilizando el método 
porcentual de f recuencia de ocurrencia de T. Windell <En Bagenal 
1978>, identificándo el alimento hasta donde fué posible: para 
éste análisis se obtuvo el porcentaje de estómagos en el cual uno 
o más grupos tróficos estuvo presente, de acuerdo a la fórmula 
propuesta por Lara Domínguez, <1984): 

F • C ne/Na > C 100 > 

5 
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donde : 

F Frecuencia <%> de aparición de un tipo de alimento 

ne Número de estómagos con un tipo de alimento 

Ne Número de estómagos no vacíos examinados . 

De esta maner a, se estimó la proporción de la comunidad que 
prefiere un tipo de alimento dado. 

Para el grado de madurez gonadal 
utilizó el criterio de Nikolski (1963>. 

de los organismos se 

La categoría ecológica de cada especie se determinó 
siguiendo el criterio de Castro Aguirre (1978> y modificado por 
De La Cruz y Franco López <1981>, y De la Cruz et.al. <1985>, 
asimi smo, las categorías ictiotróficas fueron ·establecidas a 
partir del análisis del contenido estomacal de la mayoría de los 
organismos, siguiendo el criterio de Yañez-Arancibia (1978>, y 
modificado por De La Cruz op.cit. <1981>. 

I 

Para el análisis cuantitativo de la comunidad, se utilizó el 
indice de diversidad de Shannon-Weaver que se basa en la teoría 

~ de la información y ha sido recomendado como uno de los mejores 
medios para analizar las variaciones en una comunidad ü parte de 
ella. Una de las ventajas de est e método es que los resultados 
obtenidos son independientes del tamaño de muestra, ya que 
trabaja con el número de individuos y su abundancia relativa, lo 
cual se expresa como diversidad <García, 1985>. La fórmula 
empleada es: 

i•N 
H' • - E < ni/N > (Log. n<ni/N>> 

i•1 

donde: 

ni = número de individuos de una especie 

N número total de individuos de todas la especies 

El índice de equitatividad propuesto 
obtenine información que permite discutir la 
de las especies¡ ésta se expresa como sigue: 

J' • H'/H max • H'/log ns 

donde: 

por Pielou <1966), 
abundancia relativa 

log de Ses el valor máximo de H'. Entonces H' : H max. 
cuando las especies son igualmente abundantes. 

6 



Otros 
cual da la 
sigue: 

índices utilizados 
riqueza o variedad 

son el propuesto por Margalef el 
de especies en la comunidad como 

C S-1 > 
D -------

1 og N 

donde: 

S námero de especies 
N número de individuos 

En índice de Simpson, el cual considera el grado en que el 
dominio de una o varias especies controlan en gran parte a la 
comunidad. Esta dado por: 

l: ni Cni - 1 > 

Ds 1 - -------------
N <N-1> 

donde: 

ni número de individuos de cada especie 
N número total de individuos 

/ La comunidad de peces está integrada por diversos 
; componentes, éstos fueron determi nados de acuerdo a su origen y 
\ frecuencia de aparición en el sistema lagunar. Así las especies 
con porcentajes de frecuencia cercana al 100% ser ían las 
residentes permanentes, mientras que las especies con bajo 
porcentaje corresponden a especies visitantes ocasionales. Tales 
valores se obtienen de acuerdo a la relación: 

E p 
F.A ~ ------- K 100 

T M 

donde: 

F.A porcentaje de frecuencia de aparición 

E.P = especie presente en el muestreo 

, T. M = total de muestreos 
''----

Para analizar los parámetros ambientales de 
del a~o, se calcular ón los valores promedio de 
estación de muestreo. 

7 

cada estación 
los datos por 



RESULTADOS AMBIENTALES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los factores 
físico-químicos quedan respresentados por las variaciones en su 
comportamiento a lo largo de los muestreos en la Laguna de la 
siguiente manera. 

TEMPERATURA. Las variaciones observadas en los promedios de 
temperatura ambiental registrados fueron: la mínima en Invierno 
en los meses de Diciembre y Enero de 1984 y 1985 <21ºC>, mientras 
que el má>:i mo observado fu°é en Primavera en el mes de Abril de 
1985 (35.5ºC> . En tanto que los valores registrados en el agua 
presentaron las variac iones siguientes1 en Invierno en el mes de 
Enero de 1984 se obtuvo el minimo valor registrado tanto en la 
superficie como en el fondo <17.6°C y 16.7ºC>, mientras que el 
má ximo se encontró en Primaver a en el mes de Abr i l de 1985 tanto 
en la superficie como en el fondo <30.9°C y 30.5ºC>, presentando 
éste pa rámetro un comportamiento estacional a lo largo de los 
muestreos <Fig. 4). 

SALINIDAD. Este parámetro registró la minima concentración 
en la Primavera de 1985 en el mes de Abr il de <5.0º/oo en aguas 
superficiales y de 6°/oo para aguas profundas>, mientras que la 
máxima concentración tanto superficial como de profundidad fué de 
26 . 7°/oo y 27.3º/oo respectivamente en Primavera de 1984. 
Registrandose las mayores salinidades en los extremos de la 
Laguna <y en general presentandose aguas de tipo mesohalino 
princi palmente y solo en la Primavera de 1984 aguas de tipo 
polihalino> <Fig 5). 

OXIGENO DISUELTO. El oxígeno presentó el mínimo valor tanto 
superficial como profundo de S.2 ppm y 4.8 ppm en el Verano de 
1984 (en el mes de Septiembre) mientras que el máximo registrado 
fué en Invierno en el mes de Enero de 1984 y fué de 10.5 ppm en 
la superficie y 10.4 ppm en el fondo <Fig 6). 

TRANSPARENCIA. En el mes de Junio de 1984 
Secchi registró un valor minimo de 43 cm, en 
máximo de 225 cm se observó en Enero del mismo año. 
se obtuvo una transparencia media y alta (60- 169 
parte del año, encontrándose los valores más 
extremos de la Laguna <Fig 7). 

el disco de 
tanto que el 

En general 
cm> la mayor 

altos en los 

PROFUNDIDAD. Se obtuvo la menor profundidad de 60 cm y la 
mayor de 259 cm en los meses de Junio y Agosto de 1984 <Fig 7>. 
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RESULTADOS BIOLOGICOS. 

De las once c olec tas r ealizadas en el período d e Noviembre 
d e 1983 a Abril de 1985 se capturaron un total de 5120 o r ganismos 
con una biomasa total de 230,211.3 gramos; representados por 29 
Familias, 52 G~neros y 72 especi es <Tabla 1>, de las cuales las 
Familias más abundantes fueron : Sciaenidae con el 32.4/. (1661 
org.l, Mugilidae con el 18/. (922 org.> y Eng r aulidae con el 1 1.3/. 
(582 org.>, y el 38.3/. engloba a las 26 Familias restantes que 
estuvieron poco representadas en la laguna . 

Las especies que presentaron mayor abundanc ia relativa 
d entro del sistema fueron: Bairdiella chrysoura 18 . 21., Mugil 
curema 17Y., Anchoa mitchilli 11 .3Y., ª· ronchus 61. , Cynoscion 
n ebulosus 5 . 3Y., Sphoeroides testud i neus 3.8Y., Hyporhamphus 
r ober t i 3.21., Ariopsis felis 2.5Y., Ac hi rus lineatus 2.4/. y 
Hermirhamphus brasiliensis 2.11., lo c ual hace un total de 69.3/. 
de la c aptura total y quedando el 30.7Y. representado por l as 62 
especies restantes las cuales presentaron menos de 100 organismos 
c aptur ados en el sistema lagunar <Tabla 2>. 

De acuerdo a las categorías ecológicas propuestas por Castro 
<1970> y modificadas por De la Cruz y Franco, ( 19811 y De la Cruz 

e t al ·, 1985>. Los organismos encontrados corresponden con un 
51. 3 /. 135 sp .> a especies eur ihalinas del componente marino , el 
18/. C15 sp.l a especies est enohalinas del componente marino, el 
23.6Y. <17 sp.> a habitantes temporales del componente estuar i no, 
el 2.7Y. <2 sp.l a habitantes permanentes del componente 
estuarino, el 4 .1/. (3 s p. > a e s pecies del componente 
dulceacuícola <Tabl a 2l . 

( En cuanto a sus habites alimenticios, las especies se 
clasificaron en tres categorías ictiotróficas propuestas por 
YaWez-Arancibia <1978> y modificadas por De la Cruz y Franco 
op.cit. <1981> , basadas e n consumidores de primer orden que 
incluyen a organismos plantófagos, detritívoros, omnívor os y 
rerbivoros; consumidores de segundo orden que incluyen a peces 
~arnivoros, aón cuando sin mucha significancia cuantitativa 
~ ncluyen algunos vegetales y detritus en su dieta y consumidores 
/de tercer orden predominantemente carnívoros, donde los vegetales 
y el detritus es un alimento accidental. 

J Pe acuerdo a l o .--ª. ter i or el 44",!->--est. t:ep.r:>eseR.t.Pd PQr 

l,SQ!:!Sluni.dor-e• d a.- segund ,26 especies que resultaron ser 
bentófagas, P!;_f?dom· aQdO..JID~ dieta los anfípodos, tª1J._a i.d~ceos, 

( 
isópodos, mofuscos y crustáceos no identificados at inci e=lmen~; 
~ 22Y. gue _ corresponde a 13 especies consumidoras de _rimer 
orden 1 de 1 as c ual es, 3 especies resultaron ser herbi veras, 
¡ir:_~dominando algas-* pa~t..os; 5 espec ies plantófagas , predominando 

\-._ los copepodos, cladoceros, larvas zoea y mysis; una-especie 
detritívora predominando arena y detritus . y 4 especies omnívoras 
l as cuales s;e alimenten principalmente de algas, _ p_astos y una 
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prop_9rción considerables d_e --a~podos,_ det r:.itus 
~C-o~r:J'!Spond~ a Cj;jisumi dores d e tercer orden 
se alimentaron de peces, crustaceos y camarones. 

y moluscos; el 
20 especies que 

Por lo q ue respecta a la madurez gonadal en la que se 
encont r ó a las di ferentes especies, 69 presentaron estadios 
gonadales incipientes d e I, II y III y solamente Dasyatis sabina, 
Syngnathus louisi anae y ~· s c ovelli se encontraron en estadios 
avanzados: para la primera espec ie, ésta present ó madurez de IV 
y V, y para las d o s especies restantes l os machos se 
encontraba n con bolsa incubadora y embriones y las hembras en 
estadios de IV y V. 

El análisis de f r ecue ncia d e aparici ón de las especies en 
los muestreos, permite determinar a aquel las que son visit antes 
oc a s i onales, con un porcentaje de 10 a 30%, especies temporales 
de 30 a 7 01. que utilizan el sistema como área natural de crianza 
y/o al i mentaci ón y las especi es permanent es de 70 a 100%, así 
ten emos que el 63.8% <46 sp. ) corr esponden a visitantes 
ocasionales, el 27 .2% (20 sp.> a especies temporales y el 8.31. 
(6 sp.> a especi es permanentes del sistema lagunar <Tabla 2>. 

La 
delimi tar 

d istribución de 
3 zonas de 

l o s organismos 
captura : 

en el sistema permite 

!) la zona de Cabo Rojo y los caneles de las Islas Juan A. 
Ramírez y el ldol o, e n donde se capturaron un total de 3393 
organismos , los cuales representan el 76.41. de la captura total. 

II> la zona central influenciada por la mezcla de l agua 
marina y los aportes de agua dulce, en donde se capturaron 379 
organismos representando el 8.4/. de la captura total • 

III> la zona epicontinental, influenciada por los aportes 
dulceacuícolas de los esteros La Laja, Cucharas y Tancochin entre 
otros, en donde se capturaron 663 organismos representando el 
14.BX de la captura total <Fig. 8>. 

De las 72 especies encontradas y comparadas con las 56 
especies citadas por Resendez en 1970, se puede apreciar que 37 
especies son comunes para ambos estudios<Tabla 3). De estas 56 
especies encontradas por dicho autor, el 69.61. corresponde a 
especies marinas y el 16'Y. a especies estuarinas en comparación 
con el 69.3% y el 26.3% respectivamente encontrado en éste 
estudio, dando como resultado que las especies marinas 
encontradas en ambos estudios se mantuvieron en igual proporción 
y que cerca del 10.31. de especies estuarinas no son citadas por 
dicho autor. Esta disparidad en cuanto a especies estuarinas, 
puede deber se a que la boca de Tampachiche fué abierta 
artificialmente en el año de 1970, viendose beneficiadas las 
especies de origen marino que ingresan a la laguna con la 
finalidad d e continuar su desarrollo biológica como es el caso 
de Achirus lineatus, Anchoa mitchilli, ~ áe.·• 
Ariopsis f.!tl.1.§., Bairdiella chysoura, ~. ronchus, 
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Centropomus parallelus, ~ undecima lis, Citharichthys 
spilopterus, Diapterus auratus, !h. rhombeus, Eucinostomus 
melanopterus, Eugerres plumieri, Mugil curema, th_ áQ..., Oostethus 
lineatus y Opsanus beta. 

RESULTADOS INDICES DE DIVERSIDAD. 

El análisis cuantitativo de la comunidad mostró a lo largo 
de los muestreos qu& la diversidad más alta se prasentó en el mes 
de Marzo de 19a5 con 4.1 bits/ind. con una riqueza de especies de 
47, mientras que la diversidad más baja se registró en los meses 
de Mayo y Diciembre de 1984 con 1.9 bits/ind. y una riqueza de 
especies de 13 y 24 respectivamente; los valores de equitatividad 
oscilaron entre 0.42 <Diciembre de 1984> y 0.9 (Agosto de 1984>, 
presentando una riqueza especifica de 24 y 7 respectivamente, lo 
que denota que las pocas especies capturadas en Agosto de 1984 
estuvieron mejor distribuidas en el muestreo qu~ en Diciembre del 
mismo año, ya que se presento en este mes una dominancia marcada 
por parte de Mugil curema, esto se dejo sentir tambien con el 
va lor mínimo de diversidad antes mencionado <1 . 9 bits/ind.> (fig. 
9, Tabla 4>. 

Por otro lado el indicE de Simpson mostró que los va lores 
oscilaron ent1-e 0.51 <Diciembre de 1984) y 0.9 <Enero de 1985> 
presentando una riqueza específica y una abundancia total de 24 y 
27 especies, y 582 y 279 organismos respectivamente <Fig 9 y 
Tabla 4>, denotando para el valor mínimo una dominancia de Mugil 
curema y Cyprinodon variegatus, de más del 50% del total de la 
captura, y para el caso del valor máximo la dominancia estuvo 
influenciada por más de ocho especies lo que podría explicar que 
a pesar de que la captura total fué menor, las 27 especies 
encontradas estuvieron mejor distribuidas. 

En el indice de Margalef, se obtuvo el valor mínimo de 
diversidad en el mes de Agosto de 1.82 con una riqueza 
específica de 7 y el máximo valor obtenido fué de 6.6 con una 
riqueza específica de 47 especies capturadas en Marzo de 1985, 
con una abundancia total de 1034 organismos; en este caso el 
índice no toma en cuenta la dominancia por parte de alguna o 
algunas especies en particular, si no que toma el número de 
especies capturadas <fi g. 9 y Tabla 4). 

En cuanto a las 10 especies dominantes capturadas en el 
sistema, de acuerdo a su abundancia, se ha encontrado que para 
cada una de ellas los hábitos alimenticos y niveles tróficos, 
a si como, su distribución en la laguna, categorías ecológicas y 
f r ecuencia de ap arición se presentaron de l a siguiente manera. 
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De los 126 organismos capturados con una biomasa total de 
1205 gramos, se encontró que ésta especie tiene un espectro 
trófico amplio, alimentandose al menos de 13 grupos taxonómicos 
diferentes, de estos los tres grupos más representativos en 
cuanto a su porcentaje de oc urrencia fueron: crustaceos no 
identificado s , camarones y anélidos, observandose que en las 
tallas de 1 a 5 cm. se alimenta principalmente de restos de 
crustaceos, anélidos y detritus; variando su dieta conforme crece 
el organismo ya que en las tallas de 5.1 a 10 cm. su espectro 
trófico es más aplio no mostrando preferencia por algun tipo de 
alimento dado, y en las tallas de 10.1 a 15 cm. se observa una 
preferencia marcada por los camarones y crustaceos no 
identificados , considerandose por esto un organismo consumidor de 
segundo orden bentófago, observandose un cambio en su dieta 
conforme crece el organismo, de acuerdo al análisis de las 
diferentes tallas encontradas (fig. lOA, By C>. 

Se distribuye ampliamente en la laguna, excepto en la parte 
noroeste de la misma (fig. 11>, y de acuerdo a las tres zonas 
delimitadas para la captura se encontró que la zona I presentó 
más organismos, asimismo la mayor abundancia se observo en los 
meses de marzo y abril de 1985. 

De acuerdo a su frecuencia de aparición en los muestreos, e s 
considerada como una especie permanente del sistema <100Xl, yd 
que se capturo en todos los meses. 

De la Cruz y Franco (1985) la catalógan como una especie 
temporal del componente estuarino, Rosenblatt 1967 <En Castro 
1978>, considera al género Achirus como endémico de America en 
aguas tropicales. 
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Anchoa mitchilll 

De las 580 organismos capturados con una biomasa t o t a l de 
602 gr. s e obser vó qu e esta_especie s e alimentó pr i ncipa lmen t e de 
ocho grupos taxonómicos, encontrandose que en las tallas d e 1 a 5 
c m. el alimento principal esta formado por crustáceos no 
identificados, anfípodos y algas; y en las tallas de 5 a 10 cm , 
los misidáceos sustituyen a los crustác eos no identificado s como 
alimento principal, y colocándose este como 3º en import anc ia, 
mientras que el fitoplancton sustituye a los anfípodos por lo 
que esta especie es considerada como un con s umidor de s egundo 
orden bentófago, (fig. 12A y B>: Vargas y Yañez (1980) l a 
consideran como una especie consumidora de pri mer orden e n á r eas 
d~ Rizophora ~IJ..91.§. y Thalassia testud i n um en l a i sla De l Car me n . 

Se distribuye en la laguna principa lmente a lo largo de l a 
barra de Cabo Rojo área de captura que corresponde a la zona I y 
en la cua l se encontraron las mayores abundancias de esta e s p e cie 
e n los meses de marzo y abril de 1985 y en la isla del !dolo , 
Tanconchin y estación XI (fig. 13>. 

De acuerdo a su frecuencia de aparició n e n los muestreos, se 
encontró que es u na especie temporal del sistema (36.31.>, 
Resendez <1970) considera que es una e s pecie frecu ente y común en 
toda la laguna, especialmente en la tempor ada d e lluvias y Cruz 
y Rocha <1981> y Rocha (1983), consideran a la familia 
Engraulida e como dominante en e l ictioplancton de las lagunas 
costeras. 

Su d i stribuc i ón y patrones de comportamiento como lo 
mencionan Reis y Dean (1981) <En Abarca, 1986), están en relación 
directa con la intensi dad de la luz, la alimentación y el escape 
a los depredadores, Castro <1978) la clasifica como una familia 
de ampl i a distribuc ión en los trópicos y en la zona 
templado- cálida de ambos hemisferios, siendo una especie temporal 
del comp~1ente estuarino. 

Es importante como pez forrajero, para varias familias de 
interés comercial como los Sciaenidae, Centropomidae y Elopidae 
entre otros, <Darnell, 1958>; sin embargo no se encontró a Anchoa 
mitchilli en los contenidos alimen~icios de las familias antes 
mencionadas. 
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Anchoa Mitchilli (falla: 1.9 - 5.8 CM> 
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Anchoa Mitchilli (talla: 5.1 - 18.8 CM) 
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FIGi3.- OISTRIBUCION DE Anchoa mitchilli EN LA LAGUNA 



De l os 131 organismos ca~turados con una biomasa total de 
1~1l4 gr. se encontró que esta espec ie se capturó en tallas que 
van desd e 10 cm. hasta 30 cm., observándose en el análi sis del 
contenido estomacal que se alimenta d e ocho grupos taxonómicos 
diferentes, de los cuales los principales fueron: misidáceos, 
crustáceos no identificados, jaibas, camarones y detritus, así 
tenemos que en las tallas de 10.1 a 15 cm. los crustáceos no 
identificados y los misidáceos son los más frecuentes en su 
dieta, en las tallas de 15.1 a 20 cm. estos son sustituidos por 
detritus , anélidos y cumáceos,en las tallas de 20.1 a 25 cm los 
más abundantes son las jaibas, camarones y crustáceos no 
identificados, mientras que en las tallas de 25.1 a 30 cm. los 
camarones son los más frecuentes en el contenido estomacal así 
como los anfípodos, crustáceos no identificados y moluscos, los 
cuales se encontraron con porcentaje de ocurrenci a similares. La 
abundancia de e~tos grupos varia de una talla a otra, por lo que 
se consi dera un consumidor de segundo orden bentófago (fi g 14A, 
B, CyD >. 

De acuerdo a su frecuencia de aparición en los muestreos de 
8 1.8X es una especie permanente del sistema lagunar y con una 
categoría ecológica de especie temporal del componente estuarino 
de acuerdo a De la Cruz y Franco 1985. 

Se distri buye principalmente en la zona sur de la laguna en 
la porci ón epicontinental y en la barra de Cabo Rojo siendo más 
abundante en los meses de ener o y febrero de 1984 en la zona III 
que corresponde al lado epicontinental de la laguna<Fig 15). 

Seg ún Resendez, (1970) considera que Arius felis es una de 
las especies que soportan mejor los cambios ambientales y que es 
muy abundante en toda la laguna y esteros, y aunque en pequeRa 
escala tiene importancia comercial para las cooperativas de la 
región, se~alándose que el nombre de esta especie fue 
r ecientemente cambiado por el de Arioosis felis el cual es 
utilizado en el presente estudio , propuesto por Tylor <En FAO, 
1978). 
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Afiopsis felis (Talla:19.1-15.I CM) 
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FIG.15.- DISTRIBUCION DE Ar!2~s fells EN LA LAGUNA 



De los 9 3 3 organismo s captur ados con una biomasa total de 
7760 gr. se encon tró que de acuerdo al análisis estomacal,esta 
especie se alime ntó de 12 grupos taxonómicos, siendo los 
principales anfípodos ,langostinos, camarones, crustáceos no 
identificados, mi s id á c e os y peces ; variando de una talla a otra 
los principales grupos antes mencionados. 

Así tenemos que en las tallas de 1 a 5 cm. los grupos 
taxonómicos más abundantes en su dieta son los anfípodos , 
camarones y langostinos, en las tallas de 5 . 1 a 10 cm. s u 
espectro es má s amplio y su alimento principal lo constituyen 
los crustáceos no identificados y camarones, en las tallas d e 
10.1 a 15 cm. su espectro trófico sigue siendo amplio aunque 
mostrando en su dieta más grupos taxonómocos principales como 
misidáceos, crustáceos no identificados, anfípodos y camarones y 
en las tallas de 15. 1 a :;:o cm. su espectro disminuye 
consider ablemente mostrando preferencia por los camarones, peces , 
cangrejos y cumaceos <fig. 16A, B, C y D>. 

Por lo que esta especie se consideró de acuerdo a las 
categorías ictiotróficas como consumidor de segundo orden 
bentófago alimentandose oportunisti camente, en la etapa adulta, 
dependiendo de la disponibilidad de alimento y variando su 
espectro trófico conforme aumenta de talla <Chavance, 1984>. 

Se distribuye principalmente a lo largo de la barra de Cabo 
Rojo área que corresponde a la zona I y en la cual se capturó la 
mayor abundancia en el mes de abril de 1985. De acuerdo a la 
frecuencia de aparición en los muestreos de 72.7%, es 
considerada como una especie permanente del sistema <fig 17>. 

Como lo menciona Resendez, <1970> y Barba Torres, <1981> 
<En Chavance QQ..:... cit.>, es un componente comunitario en las 
costas Mexicanas del Golfo de México, Rosenblat, <1967> <En 
Castro, 1978> considera al género Bairdiella como endémico de 
America en aguas tropicales. De acuerdo a su categoría ecológica 
propuesta por De la Cruz et. al. <1985) es una especie temporal 
del componente estuarino. 

Esta especie además de ser ecológicamente importante, 
constituye un gran recurso económico pesquero de la región. 
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FIG.17.- DISTRIBlXION DE a,oirdje!IO ~~ EN LA LAGUNA 



Bairdiel l a r::~onc hQli 

De los 31 2 organismos capturddos con una biomasa t otal de 
2101 gr., se encontró que esta e s pecie se encuentra en una 
c ategoría ictiotróf ica de consumidor de tercer orden carnívor o , 
ya que en el análisis estomacal se determinó que en las ta l l as de 
1 a 5 cm . se alimenta en su totalidad de crus táceos n o 
identificados, en las tallas de 5.1 a 10 cm . a parte de los 
crustáceos no identificados se alimenta de pastos, por lo que 
unicamente e n esta talla se puede con siderar como un con s umidor 
de primer orden omnívoro, mientras que en las tallas de 10 . 1 a 15 
cm. su espectro trófico es más amplio encontrandose en s u d i eta 
crustáceos no identificados, camarones y misidác eos y en las 
tallas de 15.1 a 20 cm. casi en su totalidad se alime nta de 
camarones !fig. IBA, B y C> 

Se distribuye en la laguna muy e s poradicamente, 
encontrándos e en mayor proporción en el lado de la barra de Cabo 
Rojo, área que corresponde a la zona 1 en donde s e capturó la 
mayor abundancia en el mes de abril d e 1985 y en la parte sur de 
la misma (fig 19>. 

Según De la Cruz, et.al. !19851 es una e s pecie temporal del 
componente estuarino y Castro, !19781 considera al género 
Bairdiella como anfiamericano; pudiéndose encontrar ambas 
especies lb._ ronchus y lb._ chrysoura en el Atlantico Occidental . 

Presentó una frecuencia d e aparición en los muestreos de 
63.6%, por lo que se considera una especie temporal del 
sistema. Myers, 1960 <En Castro, op.cit> considera a la familia 
Sciaenidae como un elemento importante en la composición 
ic tiofaunisti ca de México, y se encuentra prácticamente confinada 
a las aguas costeras, poco profundas de fondos arenosos o 
lodosos. 

Resendez, (1970>, menciona que ésta especie yª'"- chrysoura 
salen mezcladas en los lances. Por su abundancia y tamaRo poseen 
valor comercial, siendo un recurso pesquero de considerable 
importancia para la región. 
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FIG.19.- DISTRIBUCION DE Bcirdjello ronchus EN LA LAGUNA 



De los 272 or gan ismos cap turados con una biomasa total de 
9675 gr . s e encont r ó q ue est a e s pecie se c apturó e n tal l as que 
van desde 1 cm hasta 20 cm; en las tallas d e 1 a 5 cm . se 
a l imenta pr inc ipalmente de crustáceos no ident if icados, anfípodos 
y camarones, en las tall as d e 5.1 a 10 cm su espectro trófico es 
ampl io a limentandose de 7 grupos taxonómicos siendo los 
principales los antes mencionados, en las tallas de 10.1 a 15 cm. 
se present a casi el mismo compor tamiento alimenticio variando 
solo p or la presencia de un por centaje considerable de peces, y 
en las tallas de 15.1 a 20 c m. el alimento p r incipal esta 
constitui do por camarones, poeci lidos y langostino. 

Por lo que en las tallas de 1 a 15 cm. se considera un 
consumidor de segundo orden bentófago, y en las tal l as de 15 a 
20 cm . s e comporta como un consumidor de tercer orden carnívoro 
CFig. 20A, B, C y Dl. 

Se distribuye principalmente a lo largo de la barra de Cabo 
Ro j o área que corresponde a l a zona I en la cual se capturó la 
mayor abundancia en el mes de a bril de 1985 Cfig. 21> . 

De acuerdo a su frec uencia de aparición en los muestreos es 
una especi e permanente del si stema con el 72.7Y., y de acuerdo a 
Castro, (1978) es considerada como una espec i e eurihalina del 
componente marino. 

Esta especie, como menciona Resendez, (1970) t i ene un va l or 
comercial considerable en los estado costeros del Golfo de México 
y Norteamerica. Por su aceptable talla, resulta de gran 
importancia económica en las lagunas litorales Mexicanas y 
considerandose a ésta especie constituyente del recurso pesquero 
de la región. 

17 



&
;?

 
::::

11
 

o .,,. n -· o :::
:11

 

::::
11

 
fD

 

~
 -o .,,. ~ u. 

~
 

-
c.

.>
 

_
. 

X
 

..,. - -..- .....
. 
~
 

c.
n - IS) 

::
=

t 
n

 
o 

::s
 

-· 
-

fl
;' 

::::
11

 -

F
ig

. 
20

 
A

. 
E

s
p

e
c

tr
o

 
tr

ó
fi

c
o

 
d

e 
la

 
e
sp

e
c

i
e

. 



Cynoscion nebulosus (Talla:S.1-18.8 CM) 

29'1. 25Y. 

algas 

detrii tus 

cl'llstaceos no iclent. 

(!) .,... 
u 
(!) 

o. 
UJ 
(!) 

ro 
..-< 

(!) 

'O 

o 
u .,... 

4-< 

'º s., 
.µ 

o 
s., 
.µ 
u 
(!) 
o. 
UJ 
µ:¡ 

iil 

o 
N 

O' .,... 
¡:,. 



l(
""

)i
 

u:
: =- o .,,., o -· Clt =- =- ll'D 

~
 

Z"
 -Clt 

o 
.,,.,

 
ll
D

 
~
 

.,,.,
 

.,,.,
 -...... ~ - - ~ .....
 

C
ID

 -
.....

. 
.....

. 
~
 

1 
:i

..
: 

.....
. 

c.
n - C

ID
 

o --
-- "g ~ C) .,,.,

 

F
ig

. 
20

 
C

. 
E

sp
e
c
tr

o
 

tr
ó

f
i

c
o

 
d

e
 

la
 

e
s
p

e
c
ie

. 



-
-
-

--
-
--

• 
("

"'
>

 
-.e

: 
::::

::1
1 

o U
'I

 
n -· o ::::

::1
1 

::::
::11

 
fD

 

~
 -o U

'I
 

~
 -...... ~ - -~ t
-

"
1

 

t
- 1 
~
 

S
)
 

-.,
 

n 

-· 
• 

-
-

-· r;- U
'I

 

F
ig

. 
20

 
D

. 
E

s
p

e
c
tr

o
 

tr
ó

fi
c
o

 
d

e 
la

 
e
s

p
e
c
ie

, 



FIG.21,..DISTRIBUCION DE ~~ ntbulQIUS EN LA LAGUNA 



Hemi rham11_hu~ Q.c~ s i l i e n si s ._ 

De los 110 organismos c Apturados con una biomasa t ota l d e 
3872 gr. se encont r ó que esta espe,.c ie mostró ser un consu;:iidor d e 
primer orden omn ívoro, ya que su alimentación principal lo 
constituyen los p a stos mar inos , algas filamentosas y una 
proporción con s iderable de micromoluscos y detritus , e n las 
tallas d e 15.1 a 20 cm. se ali menta de pas tos mar inos y algas , 
así como de una proporción con s i derable de c amarones , detritus y 
anfípodos, y en las tallas de 20.1 a 25 cm su alimento e s ta 
for mado por el mismo material vegetal y el componente animal 
en est e caso esta constituido por micromoluscos (fig.22A y Bl. 

Se distribuye principalmente en el lado epicontinental de la 
laguna, en las desembocaduras de los esteros de San jer onimo y 
Cucharas área que corresponde a la zona III y en donde se capturó 
la mayor abundancia en el mes de abril de 1985 (fig. 23). 

Según las categorías ecológicas propuestas por De la Cruz 
et. al. <1985) se catalóga como una especie euri halina del 
componente marino, presentando una frecuenc i a de aparición en 
los muestreos de 36.3X, por lo que se considera una especie 
temporal dentro del sistema. 
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FIG. 23:- DISTRIBUCION O! Hlrnlrttgrnpt\ls brallfl«llis EN LA LAGUNA 



De los 165 ot"ganismos capturados con una biom asa total de 
6729 g r. se encont ró que esta especie es considerada un 
consum i dor de primer orden herbívoro, ya que su espe ctro trófico 
en las tallas de 16 a 19. 9 c m. se basa principalmente d e alg a s 
filamentosas y pastos y en l~s tallas de 20 a 24.9 cm se 
espectro trófico es amplio alimentandose al menos de 9 grupos 
taxonómocos diferentes, observan dose que las algas filamentosas y 
los pastos es su alimento principal y que tanto insectos, 
molusccs , camarones, det r itus y anélidos es consider ado un 
alimento accidental por su bajo porcentaje de ocur rencia, y en 
las tallas de 25 a 29.9 c m. su espectro trófico se reduce 
desapareciendo el alimeto accidental y quedando solo los pa s tos 
ma rinos y algas filamentosas, las tallas en las cuales fueron 
c¡·iÍpturados van desde 16 cm hasta 30 cm Cfig. 24A, B y C), no 
presentandose cambios considerables en su dieta. 

Se distribuye principalmente a lo largo de la barra de Cabo 
Ro jo área que cor responde a la zona 1 y en la cual se capturó la 
mayor abundanr.ia en los meses de marzo y abril de 1985 <fig. 25). 

Según Castr o, 11978) la catalóga como una especie 
estenohallna del componente marino, presentando una frec uencia de 
aparició n en los muestreos de 36.3X por lo que se considera una 
especie temporal del sistema. 
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\ 
FIG. 25 DUSTRIBUCION DE Hiporotwnphus roberti EN LA LAGUNA 



Mugi l curema _._ 

De los 873 organ ismos capturados con una biomasa total de 
104739 gr . se encontró que esta especie se considera un 
consumidor d e primer orden detrití voro, ya que en el anáiisis 
estomacal más del 70% del estómago se encontró ocupado por 
detrit us y ocasionalmente foraminiferos y algas; las tall3s en 
las que se capturaron v an desde un cm hasta 20 cm, no variando su 
espectro trófico lfig. 26A, B, C y D>, por lo que es considerada 
como una especie transformadora de la energía potencial del 
detritus, ya que ocasiona que niveles traficas superiores 
contin úen la progresión de la cadena alimenticia iniciada a 
partir del detritus. 

Se distribuye principalmente en la parte sur de la laguna y 
en las desembocaduras de los esteros de Cucharas y San jeronimo, 
así como en la barra de Cabo Rojo (fig. 27>. 

Presentandose la mayor abundanc ia de esta especie en la zona 
I en el mes de mayo de 1984 que corresponde a la barra de Cabo 
Rojo. 

Según Castro, 11978) considerá a ésta especie como temporal 
del componente estuarino, al género Muqil como cosmopólita y a la 
especie th_ curema la consi dera como anfiamericana. 

Present ó una frecuencia de aparición en los muestreos de 
72 . 7% por lo que se considera una especie permanente del sistema 
y un recL1rso pesquero importante para los pescadores de la 
región, ya que como lo menciona Resendez, 11970) representa el 
recurso número uno en la pesca de escama de la laguna, 
capturándose a lo largo de todo el aRo, a excepción de los meses 
de noviembre a enero que es cuando emigran al mar para desovar, 
meses en los que esta especie no estuvo presente en los 
muestreos. 
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FIG. 27.-DISTRl8UCION DE ~i! ~ EN LA LAGUNA 



De lo s 195 o r g a nismos c apt ur a d os con una biomasa tot a l de 
1700 gr. se encontró que esta e s pec ie s e conside ra un con s umidor 
de segundo ord e n bentófago, y a que se alimenta al menos de 10 
grupos taxonómicos diferentes, en las tallas de 1 a 5 cm. su 
alimento p1-incipal lo constituyen 9 grupos taxonómocos 
diferentes, s iendo los crustaceos no identificados, calanoideos 
y anfípodos los principales, en las tallas de 5.1 a 10 cm. su 
espectro trófico aumenta a 10 grupos taxonómi cos difer entes, 
sustituyendo a los calanoideos por isópodos, y en las tallas de 
10. 1 a 15 cm. éstos son cambiados por jaibas y moluscos, 
manteniendose los crustáceos no identificados como el principal 
ali ment o en las diferentes tallas encontradas (fig. 28A, By Cl. 

Se distribuye prinicpalmente a lo largo de la 
Rojo área que corr esponde a la zona I y en la cual 
mayor abundancia de esta especie principalmente 
marzo de 1985, pudiendo encontrarse tambien 
epicontinental de la misma (fig. 29). 

barra de Cabo 
se capturó la 
en el mes de 

en el 1 ado 

Es una especie que habita aguas someras de las costas y 
penetra en aguas salobres y algunas veces llegan hasta las 
desembocaduras de los ríos <Mallard, 1982); es considerada como 
habitante de mares cálidos y tropicales, en áreas con pastos 
marinos, manglares y bancos de ostión en ambientes salobres 
<Mallard QQ...... cit._>. 

Según De la Cru= et. al . 11985), es una especie estenohalina 
del componente marino, presentando una frecuencia de aparición 
en los muestreos de 63.6X, por lo que es considerada una especie 
temporal del sistema . 

En otros lugares del mundo se considera como un recurso 
pesquero, por lo que podría e x isti r la posibilidad de utilizarla 
en esta región como fuente de ali mentación dada su abundancia 
dentro del sistema. 
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Sphoe:roides testudineus (Talla:1.8M5.9) 
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Sp:hoel'Oides testudineus (Talla:18.1-15) 
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FIG.29.-DISTRIBUaON DE Sph<>eroides testucloeus EN LA LAGUNA 



nr scusroN. 

1 os p ar áme t r os amb ien t a l e s d e t e rm inados mo s tr aron 
variaci ones a lo largo del estudio, fluctu a ndo la temperat u r a de 
17.6°C ha s t a 30.9°C sin registr-arse c ambios considerables e n 
aguas s uperficiales y profundas, sin e mba rgo, e st e paráme tro se 
comport ó e s tacionalme nte, det e ct ándose los valores mínimos y 
máximos en invierno y primavera res pectivamne te. En cuanto a la 
salinidad, las oscilaciones encont r adas fue r on; la mínima d e 
5°/oo y la máxima de 27.3º/oo, ambos valores se presentaron en 
J a prima ver a de 1985 y 1984 respectivamente, determinándose que 
e l v alor mínimo fué ocasionado por l a can tidad de apor tes d e 
aguas fluviales recibidas, ya que como lo mencion a Rocha y Cruz, 
(1986>, esta fue la mayor precipitación que se ha registrado 
desde 1973 a la fecha, pero que en promedio se dieron aguas de 
tipo mesohalino <McLusky, 1974>, observándose las mayores 
salinidades en las estaciones cercanas a las bocas en donde el 
agua mari na a~n no se encuentran bien mezcladas con el agua 
proveniente de los ríos, y las salinidades bajas registrada s en 
las e s taciones cercana s al lado ep(continental de la laguna . 

Las concentraciones de oxígeno disuelto encontradas en el 
sistema lagunar estuarino son mayores del valor letal considerado 
para peces en estos sistemas y que es de 1.8 ml. O 11, <Muss, 
1967 <En Yañez, 1980)), presentándose valores que v a riaron entre 
4.8 ppm y 10.5 ppm a lo largo de los meses de mues treo , no 
detectándose variaciones significativas en a guas superficial es y 
profundas. 

La transparencia se encuentra relacionada con la cantidad de 
materia orgánica en suspensión <Gutiérrez, 1981>, provocada por 
el escurrimiento de origen terrígeno, así tenemos que las máximas 
transparencias se encontraron en las estaciones cercanas a las 
bocas, debido al constante intercambio con las aguas marinas, y 
los mínimos valores de transparencia se registraron · en las 
estaciones cercanas al lado epicontinental, debido a los aportes 
dulceacuícolas, sedimentos poco consolidados y a la presencia de 
manglares, los cuales favorecen la existencia de aguas con 
abundante cantidad de materia orgánica en suspensión <Alvarez, 
1980). 

Debido a todo esto, el sistema lagunar de Tamiahua presenta 
un comportamiento estacional en los parámetros ambientales, 
presentándose los val or es más altos de temperatura y salinidad en 
primavera dados por e l aumento en la insolación, lo que ocasiona 
una alta evaporación que trae como consecuencia una alta 
concentración de sales <Everhart, 1981> y que a partir del mes de 
septiembre <otoño) empiezan a disminuir principalmente por los 
fenómenos meteorológicos denominados nortes <Gutiérrez, QQ.,_ 

cit.>. 
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Del comportamiento d e la transparencia y la s~lin idad 

detectados a lo laryo del estudio se diferencian tres zonas 
dentro del sistema <Contreras 198 1, Rocha 1985): la zona norte, 
caracterizada por sali~idades y transparencias altas en los 
canales de la isla Juan A. Ramír e z y par te de la barra de Cabo 
Rojo; la zona centro influenciada por l os aportes 
e p icont i nentales con salinidades y transparenc ias bajas, (ésta 
zona es la de mayor extención en el sistema >; y la zona sur, que 
presenta al igual que la zona norte, salinidades y transparencias 
altas e n los canale7 de la isla del Idolo y la barra de Cabo 

Rojo. 1 ~ /' ( e ¡ 1 , < ") ¡. ·1 \ 
r . r 

Por lo que respecta a la-~~~iofauna, ésta es dependiente d e 
las características físicas, quimü:as y hiológicas_ de l estuario o 
laguna coster:: a <Paul y De -Syl va __ 1_982 ; cambios en los parámetros 

---aíiíbientales c omo sa in1dad, temper atura y ox ígeno disuel t o 
determinan la distribuc ión y abundancia de los peces dentro del 
sistema <Gunter 1967, McHugh 1967, Krebs 1978, Pauly De Sylva 
19 02>, as í tenemos que en c uanto a los parámetros de distribución 
en la laguna se delimitaran' tres zonas de captura de acuerdo a la 
abundancia de peces recolectados; la zona I que correspo~de al 
área de la barra de Cabo Rojo y los canal es de las islas Juan. A. 
Ramírez y del Idolo, en donde se c a pturó la mayor abun.P ancia de 
peces, 76.4Z de la captura total, y que rep r esentan las 
estaciones cercdnas a las bocas, las cuales presentaron 
s alinidades y transparencias altas y que incluye a las zonas 
norte y sur <Controras 1981 y Rocha 1985> descritas anteriormente 
para el comportamiento de los parámetros ambientales. La zona II 
gue corresponde a la zona centro, influenciada por la mezcla del 
agua marina y los aportes continentales, se capturó la menor 
cantidad de peces 8.4Z del total y la cual se caracteriza por las 
estaciones con salinidades y transparencias bajas y que 
corresponde a la zona de mayor extención en la laguna. La zona 
III representada por el lado epicontinental influenciada por los 
aportes dulceacuícolas de los ríos La Laja, Cucharas y Tanconchin 
entre otros, con una captura del 14.8Z del total y en donde . se 
encuentran las estaciones de salinidades y transparencias bajas 
deb ido a los aportes dulceacuícolas y a las descargas de materia 
orgánica ,sedimentos poco consolidados y a la presenc i a de 
manglares (Alvarez Qlh.. cit.). 

De las tres zonas delimitadas, tanto para el comportamiento 
hidrológico como para la distribución de captura de los peces, 
se puede inferir un patrón hipotético de circulación del agua 
<Rocha, 1985) y un patrón de entrada de especies marinas al 
sistema, el cual se basa principalmente en la apertura de la boc a 
de Tampachiche en el año de 1970, el cual permitió la entrada de 
un mayor volumen d e agu a marina, así como una mayor cantidad de 
especie de origen marino que son citadas en este estudio, 
cerca del 26.3% de especies temporales y permanentes del 
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componente e s t uar i no, y que comp ar adas con el e s tudio real iz ado 
p o r Resend e z e n 1970 , permi te ob servar que cerca d e l 10. 3% d e 
estas especies n o fue r on citadas p or di cho autor; lo qu e sugi e r e 
que la zona d e mayor penetración de peces y más estable en cuan t o 
a los parámetr o s ambientales considerados, es la zona norte 
<Rocha QQ.,_ cit.>. Asimismo, las estaciones en las cual es se 
captur ó la mayor can tidad de especies marinas principalmente 
fueron : la barra de Cabo Rojo y los canales de las islas Juan A. 
Ramírez y el Idolo <zona I y zona II>, las cuales pres e nta r on 
salinidades elevadas, sedimentos de textura gruesa, vegetación 
circundante de manglar y pastos sumerg idos <Contreras QQ_,_ cit. y 
Rocha QQ..,_ cit.). 

Del análisis estomacal realizado a la mayoría de los 
organismos, se encontró que los niveles tróficos de la comu n idad 
de peces está representada por las tres categorías ictiotróficas 
que se han propuesto para lagunas costeras IAmezcua, 1980) y que 
comprenden a los consumidores de primer orden , los cuales se 
alimentaron principalmente de plancton (fito y zoo>,vegetales y 
detritus, consumidores de segundo orden que se alimentaron de 
orga~ismos bentónicos <anfípodos, crustáceos, isópodos, moluscos 
etc.>, y los consumidores de tercer orden, que se consideran 
eminentemente carnívoros y que se alimentan principalmente de 
c am a rones , peces y palemónidos, determinandose al mismo tiempo 
que una especie puede situarse en dos diferentes categorías 
ictiotróficas a lo largo de su ciclo de vida, dependiendo de 
la disponibil idad de alimento, loca l idad, estación del año, 
edad y sexo IDarnell 1961, McHugh 1977, Yañez 1977 , Lara 1984 y 
Franco et. al. 1985). 

Así tenemos que la ictiofauna del sistema lagunar en su 
mayoría está ~representado por consumidores de segundo o r den, 
p ri ncip almente bentófag9,_s y _que a .s ü vez se identifican en gran 

-medida -con los ompoñéot.es comunitarios de v isitantes ocasionales 
~ l~ cual e s estuvieroO mej Or representad~s a lo l~rgo 
de muestreo, <cerca del 70% d e l total de organismos capturados 
son considerados visitantes ocasionales y temporales> y que 
comprendian en su mayoría individuos jóvenes, sexualmente 
inmaduros , por lo que presumiblemente se puede inferir que 
utilizan el sistema como área natural de alimentación y 
protección; encontrándose solo tres especies Oasyatis sabina, 
Syngnathus louisianae y §..:._ scovelli en estadios avanzados de 
mad uración gonadal, por lo que se cree que utilizan al ecosistema 

amo área de desove y crianza. 

a diversidad d e especies siendo una característica única de 
los nive les de la comunidad, es una expresión de la estructura de 
la comunidad, la cual mostr~una variación temporal ocasionada 
por los cambios estacionales naturales del siste~a lo largo de 
los mue~treos. Los diferentes indices mostraron variaciones 
,observandose que el índice de Si~ps9n nos da información 
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r: e s¡u K t o al g l"-ad.o___ re a 

~sp~1-·._e_s_ e~ la ...s._o~s_d7-:-=-~==:,......:.:.:.;;..;:_;;.~·.:;.J=;;,_.,~.:.:.;;;.:...;;:.....-::--=-="-="':"
c o m.lotn e_s , en ta.a.t o que ~l 
a l as es¡::¡ec~es ._rar a~ <Po l le 
inf o r maci ón respect o a la 
ab u ndanc i a de todas las e s peci e s, sí tenemos que 
presen t an~~n especies domin an t es eJ índice 
por cons ig uiente la eq u itatividad es baja 
H' y H max . es mayor. Por lo qu e respecta 
este aument a o disminuye conforme al 
diferentes i encontrada s en el mues treo, por 
aplicación ofrece poca 
diversidad en general se 
en la p r i mave r a de 1985 , en l a c ua l se c apturó 
de espec ies, determinándos e est a por un a gran 
al i men to debido principalmente a l in i cio de la é poca p r i ma v e r al , 
en la cual , como lo menc i ona Contreras , ~ c i t. , se encuent r a u n 
surgimiento fitoplanctonico que propicia una product i vidad 
importante, con s ecuencia de la dispon ibilidad de nutrient e s y 
mayor penetraci ón de luz , la cual s e estabiliza posteriormente, 
por lo que se sitaa a la laguna como una de las más producti v a s 
del país; y p r esentándose la diversi dad mínima en el i nv i e r no d e 
1984, pero que sin embar go, en g eneral los valor e s d e d i versidad 
fueron altos a lo largo de los muestreos. 

En cuanto a las diez especies dominantes den t ro del s i stema 
lagunar por su abundanci a, se determinó que estas present a r on su 
máxima abundancia en los meses de marzo y abril de 1985, en la 
época primaveral en la cual se presenta una productividad alta 
dentro del sistema propiciando mayor disponibilidad de alimento. 

Esta gran abundancia es una consecuenc i a ecológica de 
adaptaciones y desarrollo de estrategias que les per mite 
optimizar el sistema variando tanto espacial como temporalmente 
la estrategia de acuerdo a; la edad, sexo, localidad, etc . <Ya~ez 

y Nuget, 1977>, e identif i cándose a estas como especies 
temporales y permanentes del ambiente lagunar, de las cuales 
Ariopsis felis, Bairdiella chrysoura, lh_ ronchus, Cvnoscion 
nebulosus y Mugil curema son consideradas un recurso pesquer o 
importante de la región . 

Dentro de estas diez especies más abundantes se encuentran 
las tres categorías ictiotróficas propuestas anteriormente para 
la totalidad de la ictiofauna presente en la laguna, y asimismo, 
se determinó que los consumidores de segundo orden principalmente 
bentófagos son los que domin a n, consider andose al mismo tiempo 
que a lo largo de su ciclo de vida presentan cambios tróf i cos 
que implican toda una gama de tipos alime nticios inger idos, por 
lo que en realidad las relaciones trófica s son mul t i f actor i a les 
<Abarca, et. al. 1986), debido principalment e a c a mb ios 
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ontogenéticos IDarnell 1961, 
Syl v a 1482 l. 

De l a Cruz y Franco 1981 y Pauly De 



CONCLI J i:~ l Ol~EB . 

El s i s t ema lag unar d e Tamiahua, Veracr uz , en el p e r iod o de 
novi e mbre d e 1983 a abril de 1985 presentó un compor t a miento 
estacional en los par á met ros ambientales, encon t r ándose los 
valores má x imos de temper a t ura y salinidad en la ép oca 
primaver al, debido al aumento de la insolación, y los val o res 
mínimos en la época invernal, e xceptuando la salinida d, la c ua l 
se registró en la primaver a de 1985, esto se debe a la g r an 
precipitación que se registró desde 1973 a la fecha , lo q u e 
provocó un descenso en la salinidad dentro del sistema, per o que 
sin embargo en promedio se prese ntaron aguas d e tipo mes ohal ino. 

Las concentraciones de o x ígeno disue lto siempre se 
mantuvieron por encima del valor letal para peces en sistemas 
lagunares reportado de 1.8 ml 011, y los valores máximos de 
transparencia se localizaron en las estaciones cercanas a las 
bocas, debido al constante intercambio de aguas marinas con el 
agua du l ce proveniente de los ríos, los mínimos se observaron en 
las estaciones cercanas al lado ep i continental, favorecidas por 
los aportes terrígenos y la presencia de mangla r es que ocasionan 
la e x istencia de materia orgánica en susp e nsión. 

De acuerdo al comportamiento mostrado por los parámetros 
ambientales a lo largo del estud i o, se pueden diferenciar tres 
zonas dentro del sistema lagunar de Tamiahua, así como un patrón 
hipotético de circulación del agua. 

La zona norte caracterizada por salinidades y transparencias 
a ltas en los canales de la isla Juan A. Ramírez y parte de la 
barra de Cabo Rojo. 

La zona centro de mayor extensión 
influenciada por los aportes dulceacuícolas 
transparencias bajas. 

en la laguna e 
con s a linidades y 

La zona sur que al igual que la zona norte presenta 
salinidades y transparencias altas en los canales de la isla del 
ldolo y la barra de Cabo Rojo. 

En cuanto a l a composición ictiofaunistica, la cual es 
dependiente de los cambios producidos por los parámetros 
ambientales como la salinidad, temperatura y oxigeno, se 
delimitaron tres zonas de distribución y abundancia en cunato a 
la captura de organismos, así como un patrón de entrada de 
especies marinas al sistema, el cual puede apoyar el patrón 
hipot~ticn de circulación del agua expuesto anteriormente. 
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La zona I comprend id a en el área de la Larra d u Cabo Rojo y 
l os c ana l es d e l as islas Juan A. Ramirez y del !dolo e n la cua l 
s e captur ó l a mayor abundanci a de peces, l a cual in c l uye a las 
zonas nor te y sur con salinidades y tr an s parencias e l e va das. 

La z on a II que corresponde a l a zona cen tro, influe nc i ad a 
por la mezcla de agua mar ina y dul ceacuícola con s a lin idades y 
transparencias bajas, en d on d e se capturó la menor a bundanci a . 

La zona III representada por el lado epiconti nental 
influenc iada por los aportes de agua dulce con s a l inidades y 
transparencias bajas, dadas por las d escargas d e materi a o r gánica 
de orig én terrígeno y manglar es en donde se captur ó un porcentaje 
consider able de peces. 

La delimitación de las zonas, tanto de captura como el 
pat rón de circulación del agua y entrada de e speci es marinas al 
sistema, se basa principalmente en la apertura de la boca de 
Tampachiche en el a~o de 1970, debido a la comparación hecha con 
e l estudio de Resendez, 1970 en el cual no se reportan cerca del 
10.3% de las especies encontradas en el presente estudio, y que 
son principa lmete especies est uarinas de origen marino, las 
cual e s determinan en gran medida la alta riqueza especifica 
encontrada en el sistema lagunar, por lo que , en general los 
í ndic e s de diver s idad son altos a lo largo del estudio. 

De las relaci o nes tróficas encontradas dentro de la 
comunida d, se determi n ó que estan representadas por las tres 
c ategorías ictiotrOf icas propuestas para lagunas costeras, 
presentándose una clara dominancia de los consumidor es de segundo 
orden, principalmente bent ófagos, los cuales se alimentan de 
anfípodos, crustáceos , isópodos, camarones y moluscos entre los 
más frecuentemente encontrados en el análisis; asimismo se 
determinó que una especie puede situarse en dos categorías 
ictiotróficas diferentes a lo largo de su ciclo de vida, 
dependiendo de la disponibilidad de alimento, localidad, sexo, 
estac ión del a~o, etc., lo que confirma el carácter oportunista 
de much as especies de origen marino, las cuales en su mayoría se 
identificaron con los vis i tantes ocasionales y temporales del 
sistema y que comprendían individuos jovenes, sexualmente 
inmaduros, por lo que utilizan el sistema como área natural de 
alimentación y protecc ión, no así tres especies Dasyatis sabina , 
Sngnathus louisianae y 2· scovelli, las cuales utilizan al 
ecosistema como área d e desove y crianza. 

De las di ez esp e cies dominantes dentro del sistema lagunar 
por su gran abundancia, consecuencia de adaptaciones y desarrollo 
de est~ategias que les permiten optimizar el ambiente, se 
identificaron a Ariopsis felis, Bairdiella chrysourp, ~- rcnchus, 
Cynoscion nebulosus y Mull_i__l curema como un recurso pesquero 
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imp or t <m t e d e r1t. · o de la reg i ón , y en general en las especies 
d omin a t es , se determinar on la s t res categorí as ictiotróficas, 
r·esul tando 1 a comun idad bentóni c a como el principal recurso 
alimenticio p a ra e l des arrollo de las relaci ones trófic as de este 
sistema, asimismo se considera que los peces tienen la habilidad 
de utilizar diversas alternativa s alimenticias dependiendo de su 
disponibilidad en un momento y lugar determinado, por lo que los 
niveles tróficos varían en el espacio y en el tiempo, dando como 
resultado que una especie se situe en u no o varios niveles 
tróficos a l o largo de su c iclo de vida. 
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l ISTA SI ST CMATtCA DE CS'-FCI ES PRCSENl ES EN LA LAGUNA DE 
TA~I AHUA, VER!-lCRU Z EN F.:L ! -'FR IODO 198:.'., - 19 85 

ESPECIES AUTORES 
======== ==========~==============~ ===============================~:=====: 

Dasyat i d ae 

Elopidae 

Clupei dae 

En gr-aulid a e 

Ar i i dae 

Balrachoididae 

Hem i r-hamp hid a e 

Bel oni.d a e 

Cy p r in o dontidae 

Poec i l i dae 

At her ini d a e 

Sy ngnathidae 

Cer1t r opomi dae 

r a r- a ngi.d ae 

Dasya tis sabina 

El ops saLtrL1s 

Brevoorti a gunt er i 
B. patronus 
Opisthonema oglinum 

Anchoa mitchilli 
Anchoa sp. 

Ariopsis felis 
Catharops spi x ii 

Opsanus beta 

Her-mirhamphus brasiliensis 
Hyporhamphus roberti 
!;i. unifasciatus 

Strongylura marina 
S. notata 
S. timucus 

~yprinodon variegatus 

Poedlia sp. 

Membras vagrans 
Menidia beryllina 

Hippocampu s zoosterae 
Oostethus lineatus 
Syngna thus lousianae 
S. scovelli 

Centropomus ensifer us 
C. p arallelus 
C. pectinatus 
C. Ltndec i malis 

Oligop l ites saurus 
Trachinotus falcatus 
Chloroscombrus chrysu r u s 
Sel ene vome r 
Hemic a ranx a mblyr hync h us 
Caranx hippos 
C. latus 

( LeSueur-) 

Linnaeus 

Hilde b r and 
Goode 
<LeSuer> 

<Cuv ier y Valenciennesl 

(Linnaeus) 
<Agassiz> 

<Linnaeusl 
<Cuvier y Valenciennes) 
<Ranzani> 

<Walbaum) 
í Walbaum> 
<Poeyl 

Lacépede 

<Goode y Bean) 
<Cope> 

Jordan y Gilbert 
<Kaupl 
Gunther 
<Ev~rmann y Kendall l 

Po e y 
Po e y 
Po e y 
<Bl och> 

(Bloch y Schneiderl 
<Linnaeus) 
<Linnaeus l 
<Li nnaeus ) 
<Cuvi e r y Valenciennes) 
<Linnaeus) 
Agassi z 



FAMIL I A 

Pomadasyidae 

Sparidae 

Sciaenidae 

Ephippidae 

Cichlidae 

Mugilidae 

Polynemidae 

Gobiidae 

Trichiuridae 

Stromateidae 

Bothidae 

Achiridae 

Tetr <'> dont i dae 

Diodontidae 

ESPEC': I ES 

Ul a~ma l _g_f r o.L 
Gerres ciner e us 
Eucinos tomus gula 
~. melanopterus 
Diapterus auratus 
D. rhombeus 
Eugerr·es plumieri 

Conodon nobilis 

Stenotomus chrysops 
Archosargus romboidalis 
A. probatocephalus 
Logodon rhomboides 

Cynoscion arenarius 
C. nebulosus 
Mikropogonias furnieri 
Umbrina coroides 
Menticirrhus americanus 
Menticirrhus saxatilis 
Sciaenops ocellata 
Stellifer lanceolatus 
S. microps 
Bairdiella chrysoura 
B. ronchus 

Chaetodipterus faber 

Chiclasoma sp. 

Mugí 1 cephai LIS 
Muqil curema 
M. sp. 

Polydactilus octonemus 

Gobionellus hastatus 

Tri chi ~irus lepturus 

Peprilus triacanthus 

~itharichthys spilopterus 

Achirus lineatus 

Sphoeroi des neg_bfilus 
S. testudineus 

Chilomycterus scoepfi 

AUTORES 

(Goode l 
<Walbaum) 
<Cuvier> 
<Bleeker) 
Ranzani 
<Cuvier ) 
<Cuvier) 

(Linnaeus> 

(Linnaeus) 
(Linnaeus) 
<WalbaL1m> 
<Linnaeus) 

(Ginsburg> 
(Cuvier) 
<Desmarest) 
Cuvier y Valenciennes 
<Linnaeus> 
<Bloch y Schneider> 
<LinnaeL1s ) 
<Holbrookl 

<Lacépedel 
<Cuvier> 

<Broussonetl 

Linnaeus 
Valenciennes 

(Girard> 

Girard 

Li nnaeLts 

<Peck) 

Gunther 

<Linnaeus> 

<Goode y Bean> 
(Linnaeusl 

<WalbaL1m) 



TABLA 2. LlSTA mo1:n"JCA, cmrnms ECOlOS !C~S E ICT! Oli<OF!CAS DE LA F~t;~A ICT iDLOG!CA Df TAHl!HiU~ . vrn~~Pf'.":. 

:.::::: == = == :::. ======:::: ::::. :.:::::.==~=:.:: :.::::::: ::::::::::::::;::::: -:::;:-::: ::::.: : :.: :::: :::: :::.:::.::: ;;::::::::: ;. ::-~: :::::::: ;: ::::: ;: ::-::::: :::.:; ;::::':. :·.:::;; 

ESPECIE ABUNDANCIA ABU~DANCI A CAiESORIA FRECUrnCIA CA iESORIA RESrnm 
TOTAL RELATIVA ICT IOTROF!CA DE AP~R!CION ECOLOS! CA 1970 

( t , 
Achirus lineatus t2b 2. 40 CSb EP JA 
hi'~ cíl J:a ~a d.i 11 t 580 lt.30 m ET IA 
Ar.daa sp . 2 0.03 vo JA 
Ar c ~ osargus rrobatollihtl\!i 40 .78 CSb ET 2A 
A. ro1boi dal is 37 .72 CSb YO 2B 
Ari ¡.~ sis felis 131 2. 55 CSb EP JA 
Bai rdi ell a chrvsoura 933 18.22 CTc EP IA • 
B. ronchus 312 6.09 CTc ET IA • 
Br<Voortia gunteri 56 t. 09 CPp YO 2A • 
B. palronus 11 .21 CPp VO 2A • Caranx hippos 1 .01 vo 2A 
i;,__Jatus 4 .07 CTc YO 2A 
Catharo2s ~ixii 12 .23 CSb YO IB 
~?n trcpa1us e¡¡siferus 1 .01 CTc YO 2A 
C. oarillelus 3 .05 CSb YO IA 
C. pectinatus 4 .07 CTc YO 2A 
C. undeci cal is 18 .35 CTc YO IA 
cw.ar i d1th~s spi l o~terus 58 1.13 CSb EP IA 
Cono.lan nobi Ji s .01 CSb YO 2B 
Cynoscion arenar ius .01 CSb YO 2A 
C. nebulosus 272 5.30 CTc EP 2A 
¡;y~rinodon variegatus 71 l. 38 CPo YO 1 
Ch~et od ipterus hber 46 .89 CPp ET 2B s 
~ic lasoe_L?h 15 • 29 CPh VD 1 • 
Chi l oexct erus scoe~f i 3 .05 CTc vo 2B 
Cti J orosco1brus r hr~surus 1 .01 vo 28 
Dasxatjs sabina 55 1.07 CSb EP 2A 
Di 3~terus auratus 17 . 33 CSb ET lA 
D. rhoebeus ll .23 CPp ET IA 
El aps saurus 22 .42 CTc VD 2A 
Euc i nostoaus gula l .Ol YO 2A 
E. 1elang¡¡lerus BO 1.56 CSb ET IA • 
Euq2r~es pluaieri 9 .17 CSb YO IA • Serres ci nereu§. 4 .07 CSb YO 2A 
6obi onel 1 us hastatus 31 .60 CPo YO IB 
He1i r ar anx aebl xrhynchus 4 .07 YO 28 
Her1irhuphus brasiliensis 1 JO 2.14 CPo ET 2A 
fil.¡lpoc21pus zoosterae 5 .09 YO 28 
Hyporha•rfil!s robm 165 3.22 CPh ET 28 
!h_unifast iil!us 4 .27 CPh YO 28 • 
\,,Qqodon rho1boi des 75 J. 46 CSb YO 2A • 



TABLA 2 <CONTINUACIOMl 
=== == ===-=-'=' = -:.::::::: ====-=:. :: ===== = = === -:: : :- :;:::::::::::::: -: ::::.::===== == = ===== :;::::::::::-:::::: ::: ::::.::::::; :::.:: ======- -====== 

ESPECIE ABUNDA~CJA ABUllD~NC!A CATESORIA FRECUEllCJA CA TEGORJA RESmH 
TOT AL REL ATIVA ICTIOTROF JCA DE APA!m!ON ECOL06ICA !970 

( % ) 

fteebras vagr ans 77 l.50 CPp YO 2A 
"eni di a beryl J ina 1 . 01 YO 2A 
ftenli tirrhus ar.er icanus 45 .87 ere ET 2A 
"· sa: ~tili s 1 .O! Clr YO 2A 
"icro~Ggoni as furnieri 75 1.46 CTc ET 2A 
Jllgj 1 reQhal us 46 .89 CSb ET 2A 
ft, curesa 873 17.05 CSb EP IA 

~ 3 .05 YO IA 
01 i gQ11l ites saurus 3 .os CTc YO 2A 
Oostethus 1 ineatus 5 .09 CSb YO !A 
!ll!islhooeaa oglinua .11 CSb ET 28 
Dp51nus beta 24 • 46 CTc ET IA 
Poecilia sp. 97 1.89 CPo ET 1 
Pol~dactilus ortone1us 4 .07 CTc YO 28 
Pe~rilus triacanthus 2 .03 CTc YO 2B 
Sciaenops ocellata 17 .33 CSb YO 2A 
Selene v0ter 3 .os CTc YO 2A 
:ll!hoeroides nephel us 48 .93 CSb YO 2B 
S. testudineus 195 3.80 CSb ET 2B 
Stell ifer 1 anreolatus 1 .01 YO 2A 
S. 1icrops 3 .05 YO 2A 
stenotp!l!S chr~~s 2 .03 CSb YO 2B 
strong~lura !!fina 11 .21 Clc ET 2A • s. nohta 67 1.30 CTc ET 2A • 
S. ti1ucus 4 .07 Clc YO 2A 
S~ngn1thus 1 ousj anae 65 1.26 CSb VD 2A 
S. scovel li 95 LBS CSb ET 2A 
Trachinotus hlcatus 1 .O! YO 2A 
ill.f.hi.!!Ul.~J ep t ur u s 1 .01 YO 2A 
U.brjna coroides 1 .01 YO 28 
UI 1eaa J efroi 1 .01 YO 2A 



TABLA 2 ICDITl llJACIOlll 
===== ::.==~:::::.:::::::::::::::::.::.:::::::::.:==============================:.===========~======::::!"::::~ =="= 

CATE60l!IA ECOlOSICA 
l=espEci es del co;poneote dul ceacui cola 

IA=especies te1porales del coaponente estuarlno 
IB=especies peroanentes del co1ponente estuarino 
2A=esperies eurihalinas del co;¡ponente aar ino 
ñt=esp2cies este~ohalinu del co1ponente 11rino 

CATE6llRIAS ICTJOTROFICAS 
CP=Consu1i dor ~s Pri 1ar i os 

p=pl anctoUgo 
0=01ni voros 
h=herbi voro 

CS=Consusi dores Secundarios 
b=be~t !lago 

CT=Consu1i dores Terciarios 
c=carnj voros 

f Esperies coaunes par1 aGbos estudios 

FP.ECUEHCIA DE APARICIOH 
YO=Yisitantes Ocasionales 

ET=Especies Te1porales 
EP=Especies Perunent~s 



TABLA 3. ESPECIES COMLJN~S CLASIFICADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO Y 
LAS CI TADAS POR RESENDEZ EN 1970. 

======~~===========~===~=:===~==~==========================~====== 

ESPECIES 

B. patr-onus 
Car-an>: h i ppos 
Cathar-ops spixii 
Centr o po mus parallelus 
C. undecimalis 
Citharichthys spilopterus 
Conodon nobilis 
Cynoscion arenar ius 
C. nebulosus 
Cha e t od ip terus fa ber 
Ch iclasoma sp_._ 
Diapteru? auratus 
D. rhombeus 
Elops sauru:. 
E. me l anopterus 
Euger-res plumieri 
H. un i fase i a t us 
Looodon rhomboides 
Mugil cephalus 
M. curema 
Opsanus beta 
Poeci l ia sp. 
Polydactilus octonemu~ 
Sciaenops oc e llata 
Selene vomer 
Stronqylura marina 
S. notata 
§.vDgnathus lousian ae 
S. scovelli 
Trachinotus falc atus 

TAMIAHUA, VER. RESENDEZ 
(1983-1985 ) ( 1970> 

* * 
* * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * 
* * $( * * * * * * * * * * * * * * * * ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



Tabla 4. Jr.dicirs de di ; e~sidaj tdl cul itdft en Ja Lagin'' cl .:i T~:?iahU·1 1 \'eracru' 1 paril Ja ittiofamJ<l 1 en e! 
periodo 1983··1985 

TJE HPO H' H aa ~ . ns t e;pec i es Total de Organi seos 
:: = :: = ::..: ;: :::: ;'; =: :: : =:: ::: ::;:::: : :.:. === == ::::::: :::: :::::;:::::::: :: == = =--== ===:: : === ;::::::;::: :- :." :::: :: :;. = === :;:;: =:. = == = :-:.:; ::; ==== === == === = :-: :: .: ::: 

NO'.'IEHRRE 83 • 49 .5:: 3.1 0 17 172 

rnERO 84 2. 4C uo • b7 • 70 ? • 43 12 91 

F~ &RERü S1 2. 60 3. 30 • 70 .8! 2. 34 10 49 

HHO 94 l. q¡¡ 3. 70 .51 .54 2.31 13 156 

JUN'.O 84 3.20 3. 70 .97 .88 3. 70 13 24 

AGOSTO 84 2. 50 2.80 .90 .83 1.82 27 

smmm a• 2. 90 4. 90 .59 • 71 5.14 32 414 

DJCimPE SI l. 90 4.50 .42 .51 3.61 24 582 

ESE RO ~5 3. 7~ 4.70 • 79 .90 4.61 17 m 

"AP.10 B~ 4.10 5.50 • 74 • SS U2 47 !034 

ABRI L 85 3.50 s. 40 • 64 • 86 5.68 45 2m 
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