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RESUMEN 

El p re sente trabajo se realizó en la lagu n a costera de Cuyu 

tlán , Colima en las épocas de secas y lluvias de 1986, obte

niéndo se d a tos d e parámetros f isicoqu í micos y biológicos los 

cuales fueron anali zados en el Instituto de In ge ni er ía de la 

UNAM para una prospección hidrobiológica previa a la apertu 

ra del Cana l d e l Malecón; con ésta información se evaluó e l 

estado actual de la lag una y sus comunid a d es biológicas , rea 

lizándo se un a nálisis comparativo e ntr e las condiciones mari 

nas y lagunares . Se tomaron como anteceden t es estudios efec

tuados e n 1978 y 1979 para l a apertura del canal de Ventanas 

as í como otro es tudio de 1981 relativo a la comun ida d Nec tó

nica de la laguna . 

Se es tablecieron 8 es taciones lagunares y 4 mari nas en las 

cuales se muestrea ron los siguientes parámetros : profundi

d a d, t empe ratura , tr a nsparencié3: , oxígeno disuelt o, potencial 



hidrógeno, nitrato s , fosfatos, s ulfuros, coliformes totales y 

coliformes fecales . 

Con r especto al fitoplancton se identificaron 112 especies d e 

4 divi s ion es : Diatomeas , Dinoflagelados , Cianoficeas y Silico

f lagel ad os. 

Para el zooplancton se identificaron 7 Fi l a , 6 Clases , 17 Or

denes y 49 Géneros. Los crustáceos fuero n los mejor represen 

tados y de es t os el Orden Calanoidae. Se e n contró una mayor dl 

versidad en el mar que en l a laguna pero la mayoría de los gr~ 

pos estuvieron repres e nt ados en ambas zonas . 

De la comunidad bentónica en la lag una se identificaron 4 Filos 

de inver tebrados; Moluscos con 2 Clases , 26 Familias , 62 Géneros 

y 4 1 Especies ; Anélidos con 1 Clase y 12 Familias ; Atrópodos con 

1 Clase , 1 Subclase , 2 Ordenes, 5 Familias , 5 Géneros y 1 Espe

cie; Equinodermos con 1 Clase , 5 Familias , 4 Géneros y 2 Especies. 

En e l mar l a comunida d bentónica es tuvo repr esentada también 

por 4 Filos ; Moluscos con 3 Clase~ , 31 Familias , 69 Géneros y 

33 Especies ; Anélidos con 1 Clase y 6 Familias ; Artrópodos con 

1 Clase , 2 Ordenes, 5 Familias y 5 Géneros ; y Equinodermos con 

1 Clase 1 Familia y l Género . 

La mayoría de las especies fueron encontradas muertas . 
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En el cultivo de estacas de mangle y placas rugosas se encon 

traron 2 especies de organismos: Mytella óth,i,9a:ta !1 Balanuó 

amp/i,{;t.1¡,,(,;te,. 

Dentro de la comunidad nectónica t e n emos representados 2 Fi

los : Artrópodos con la Clase Crustacea, 1 Orden , 2 Familias y 

3 Especies ; y el Filo Cordata con la Cla se Osteichthys , 2 Di-

vision es , 7 Ordenes , 16 Familias 23 Géneros y 25 E s pecies . 

La laguna de Cuyutl&n es una laguna costera hipersalina que ha 

sufrido un amplio deterioro debido al azolvamiento por diver

sas obras que obstaculizan la circulación de agua en la laguna . 

Con el an&lisis de los resultados obtenidos y al compararlos 

con la zona marina adyacente y el estudio r ea lizado por la ape~ 

tura del canal Ventana~ , se concluyó que la aper tura de un nu e 

vo canal en el Malec ón beneficiaria al sistema . 
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l . INTRODUCCION 

Es un hecho conocido que las lagunas costeras o lagunas lit~ 

rales representan, en su mayoría, un potencial de recursos 

pesqueros de considerable magni tud (Gunther 1967, 1969; Hil

debrand , 1969 ; McHugh , 1967; Stuardo et al 1974 en Yañez, 

1975) . Esto determina que el necton y el bentos lagunar sean 

de lo más importantes y de mayor prcyecci6n dentro de los es

tudies ecológicos y biol6gico-pesgueros gue se requieren eva

luar para , de esta manera , proponer una correcta administra 

ción de los recursos bi6ticos de un área. (Kjelson y Colby, 

1975; McHugh, 1966 y 1975, en Yañez et al op cit .). 

Se sabe que México posee alrededor de 12550 km
2 

de superfi 

cie de lagunas costeras (Cárdenas , 19691 real y/o potencia! 

men te productivas , muchas de ellas en estados prec arios de 
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explotación , otras, irracionalmente explotadas , pero todas 

en un estado de contaminación presente y futura por los im

pactos de las actividades humanas en el ambiente natural 

(Bachtel y Copeland , 1970; Foyn, 1969). 

En términos generales , las l agunas costeras , son cuerpos de 

agua someros , de volúmene s variables , dependiendo de los pe 

riodos de secas y lluvias asi como del aporte fluvial y/o ma 

rino , con temperaturas y sa linidades muy variables , fondo s 

predominantemente fangosos , con batimetria muy irregular , en 

donde influyen los escurrimientos de la tierra , vientos, co

rrientes , aportes de material y su geomorfología . 

La dinámica de estos fen6menos determina comportamientos am

bientales variables por lo que los investigadores han coinc~ 

dido en considerar a las lagunas costeras como "ambientes 

ecológicos de cambio "; en ellas los seres vivos y su ambien

te están tan í ntimamente relacionados que , muchas veces , es 

dificil separar o delimitar sus interacciones . Estos. ambien 

tes son ecosistemas críticos para algunos organismos pero , 

al mismo tiempo , ideales para otros , por tanto , una situa

ción de estrés provocada por alteraciones f ís icas , qu í micas 

o biológicas del sistema lagunar , afecta en la composición , 

abundancia y variación de la comunidad en el espacio y el 

tiempo . 
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En este contexto , la laguna de Cuyutlán , Colima, es una lag~ 

na costera gue debido a obras constru i das por el hombre y al 

mismo tiempo obstru i das por éste , muestra un deterioro am

biental evidenciado en la calidad del agua, un alto grado de 

az0lvamiento y disminución en su productividad pesquera , di 

cho deterioro fue originado , principalmente, por la constru~ 

ci6n de terraplenes y por l a descarga de diversos desec hos 

en la laguna . (Treviño , 1 984) . 

Por lo anterior , la rehabilitación lagunar y el manejo racio 

nal de sus recursos naturales es indispensable, lo cual im

plica modificaciones al sistema gue deben ser analizadas in

tegralmente, ya gue se involucran aspectos urbanos , indus

triales, pesqueros y de protección o preservación ecológica. 

Para ello , la Secretaría de Pesca, dentro de su programa de 

obras a mediano plazo , tiene considerada la construcción de 

un canal que comunique la laguna de Cuyutlán con el mar en 

el sitio conocido como el "Malecón ", con sus correspondien

tes escolleras para proteger la entrada del citado canal . 

El objeto de dicha comunicación es mejorar las condiciones 

hidrodinámicas de la laguna y fomentar la actividad pesque

ra lagunar en la región, sin embargo, para lograr este obje 

tivo, es necesario realiza r un estudio preliminar de impacto 

ambiental para conocer los efectos que , en el área de la la-
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guna de Cuyutlán , ocasionaría la apertura de la nueva boca, 

por lo que la SEPESCA ha considerado conveniente que el In~ 

tituto de Ingeniería de l a UNAM realice dicho estudio que 

considera aspectos de tipo planctónico , bentónico , nectóni

co , de calidad de agua e hidrodinámico, del cual este traba 

jo forma parte . 

Se piensa que la apertura del canal del "Malecón" tendrá co 

mo resultado la mejoría hidrodinámica en el sistema lagunar, 

la remoción de sedimentos y renovación de sus aguas mejoran 

do, al mismo tiempo , su calidad e incrementando su potencial 

pesquero al arribar y establecerse especies de importancia 

comercial. (Treviño , 1987} . 
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2 . OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta tésis es evaluar las condi 

ciones hidrológicas , as í como las principales comunidades 

bentónicas y nect6nicas de la laguna de Cuyutlán , previo a 

la apertura del canal del Malecó n . 

Por t ra t arse de u n es tudio de prospecció n fue necesari o efec 

tuar revisiones bibliográ ficas y trabajos de campo , para c um 

plir con los siguientes objetivos particulares : 

1) Caracterización hidrobiol6gica del cuerpo de agua y 

área marina adyacente , considerando aspectos fisicoquí

micos (Tº , S º/00 , pH , o2 , profundidad , transparencia y 

nutrientes) calidad de agua (SARH) y comunidades bioló 

gicas principales . 
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2) Identificaci6n de las comunidades bent6nicas , lagunares 

y marinas , así como an§lisis de distribuci6n y abundan 

cia de las especies según sus h§bitats y tiempo de colo 

nizaci6n . 

3) Identif icaci6n de las especies nect6nicas presentes en 

el área, considerando sus hábitos alimenticios , fuentes 

de alimentaci6n y parámetros biol6gicos para las prin

cipales especies comerciales {talla, sexo, factor de 

condici6n y madurez gonádica) • Asimismo se obtendrá 

la mayor informaci6n posible para las especies de tipo 

no comercial . 

4 ) Con esta informaci6n se pretende evaluar el estado ac

tual que presentan dichas comunidades y hacer un análi

sis comparativo , entre las cond i ciones marinas y laguna 

res, prev ios a la apertura del canal del Malec6n. 
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3 . ANTECEDENTES 

3. 1 E-0tudio-0 p~evio-0 en la laguna de Cuyutlán 

Los estudios realizados en la laguna de Cuyutlán son escasos . 

Se tienen datos generales del área de publicaciones de estu

dios sobre la región de Man zanillo . Algunos estudios sobre

salientes son : "La Geografía de l a Regió n de Manzanillo" S~ 

cretaría de Marina (197 3); "Acarreo Litoral Frente a la Lag~ 

na de Cuyutlán " Consultores S . A. (1974) para SARH ; "Aspectos 

Ecológicos y Socioecon6micos de la Laguna de Cuyutlán" Ba z 

et al . (1975); "Los Efectos de la Termoeléctirca de Manzani

llo en la Flora y Fauna de la laguna de Cuyutlán " Cobo et al . 

(1978) ; "Factores Fisicoquírnicos que influyen en la produc

tividad de la Laguna de Cuyutlán " Mena (1979); "Estud io Geo 

gráfico-Marino de las alternativas 1 y 5 para la obra de to

ma de la Planta Termoeléctrica de Manzanillo " Vallarino 
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(1979); "Estudio Ictol6g ico de la laguna de Cuyutlá n, Coli 

ma Características Ambientales y Poblacionales " Nuñez (1986). 

3 . 2.1 Situación geográfica 

La laguna de Cuyutlán se localiza en el litoral del océano 

Pacífico , entre las coordenadas 18 °57 ' y 19°05 ' de latitud 

Norte y los 103°57 ' y 104°20 ', de longitud Oeste . Se encuen

tra separada del mar por una barra arenosa que corre a lo lar 

go de su eje principal . Presenta una superficie total de 

7200 Ha. y es considerada como l aguna grande ; su anchura 

varía desde 130 m hasta 4 km (fig 1) . (Nuñez , 198 6 ) . 

3 . 2 .2 Geomorfología 

De acuerdo con la clasif icaci6n geomorfol6gica y geométr ica 

de Shepard (1973) , la costa en la cual se localiza pertenece 

a costas formadas por movimientos diastr6ficos (costa de fa 

llas y/o costas de colisi6n continental). De acuerdo a la 

clasif icaci6n tectónica de la costa de Inman (1971) y al ori 

gen geológico , probablemente el origen de la laguna se debió 

a que , la costa ha emergido continuamente a través de los 

años propiciando la formación de llanuras de inundación . 

1 1 
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La profundidad de la laguna es muy somera: 1 m de profundi 

dad promedio . Se observa la existencia de un canal de co

rrientes , que está bien definido por las mayores profundida 

des , de 1 a 2 metros aproximadamente , y se localiza junto a 

la barrera arenosa que corre paralela a la costa , y a lo lar 

go del eje principa l de la laguna . 

3.2.3 Geología 

Lankford (1977) clasifica a la laguna de Cuyutlán desde el 

punto de vista de su origen geológico en III -A (III-b), que 

corresponde a un origen por la acresión de barreras arenosa s , 

en depresiones inundadas del margen interno de la plataforma 

continental . La formación de la barrera se inició a partir 

de la estabilización del nivel del mar, hace aproximadamente 

5000 años . La profundidad es muy somera , excepto en los ca

nales de erosión , modificaciones que son debidas principal 

mente a los procesos de la zona litoral, incluyendo la acti 

vidad del viento y huracanes . Este tipo de lagunas corres 

ponde propiamente a las catalogadas como lagunas costeras , 

las cuales se presentan en llanuras de escaso relieve , con 

condiciones energéticas debidas al oleaje . 

Presenta un aporte fluvial muy local , forma y batimetría mo

dificada por la acción de las mareas , tormentas , flujo eóli 

co y localmente por arroyos que tienden a segmentar a las la 
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gunas alargadas. {Lankfordop. cit. ). 

La anchura de la barrera arenosa de la laguna de Cuyutlán es 

variable; tiene aproximadamente 4 km en la parte m~s ancha y 

130 m en la parte más angosta. La playa presenta una pen 

diente mayor a l os 15°, Ingle (1966); en base a la morfolo

gía y dinámica de las playas la clasifica en el tipo A, {las 

aguas relativamente profundas tocan fondo muy próximo a la 

cara de la playa) . 

3.2.4 Clima 

El clima de la región es Awo (w), que significa cálido subh~ 

medo con lluvias en verano . La temperatura media anual es 

de 28 °C con temperaturas máximas promedio de 32°C , y mínimas 

promedio de 24 ºC (García, 1981 ) , en Nu~ez , 1986) . 

La precipitación media anual es de 1,050 mm (Mena , 1979) y 

el ciclo de lluvias se i nicia regularme nte en el mes de ju

nio , observándose su máximo en a gosto y septiembre , y decre

ciendo en diciembre . El í ndice de humedad o de Lang {Coefi

ciente P/t, Mohr y Van Bares , 1954), es menor de 43.2. 

Los vientos predominantes en esta región proceden del Oeste , 

y la intensidad es mayor en los meses de noviembre y diciem

bre , y menores a fine s de sep t iembre y octubre . (Reportes 
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del Instituto Meteorológico Nacional, 1979) . También son 

de importancia l o s vientos continentales p rocedentes del Es 

te y la intensidad es mayor en el mes de enero y menor en 

el mes de agosto , (Vallarino , 1979) . 

3 . 2 . 5 Vegetación 

Respecto a su vegetaci6n , la laguna de Cuyutlán se encuen

tra dentro de la provincia biótica denominada "Balsas Sudp~ 

cifiquenses " (Tamayo , 1962). 

La vegetación predominante en los terrenos adyacentes de la 

laguna , as1 como en los márgenes e islas , está compuesta 

principalmente por : vegetación hal6fita sobre suelo salino 

(Bati.6 maAitima , CAe-0-0a t~uxillen-Oi.6, EAa9Ao-0ti-0 diveA.6i6l~ 

Aa) vegetación hal6fita ( Lycium .6p. , Opuntia .6p. , SpoAobu

lu.6 .6p . ) terreno de pastoreo a las orillas del manglar (Mi

mo.6a pigAa , Pluchea puApu~e-0cen.6) vegetación de cultivo (C~ 

co-0 nuci6eAa , Heliconia vihai, Ipomoea muAicoide.6 y Cit~u.6 

limion)bosque tropical próximo al manglar (Pa.6.6i6loAa 6oe1-i 

da , Cnidou.6culu.6 .6p ., Ce..f.ti.6 caudata , Amphipte.Aygiu.m glau

cum , Cae.-0alpinia platyloba, Viphy-0a occide.ntali-0 , Ca.6e.o.Aia 

-0e.lehiana , CoA dia -0e.leAiana , CAoton 6Aagili.6 , Cocculu-0 di

veA.6i6 olium, Senna pallida y Heliot~opium .6p . ) terrenos 

inundados (CypeAu.6 .6pectabili.6 , CypeAu.6 ligulahi.6, SciApu.6 

paluido-0u-0) sobre arena (Cappahi.6 angu.6tio6olia) manglare s 
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(Rhizo6phoAa mangle , La gunculaAia Aacemo6a , Avicennia niti-

da) y plantas acuáticas (CapAaAia bi6loAa y Se6vahnia macAo 

caApa) . 

3.2 . 6 Fauna 

La fauna de invertebrados del área lagunar está representa -

da principalmente por: celenterados (Ca-0-0iopeia 6p . J , mo-

luscos (Amnicola 6p. , Mytella 6tAigata, Mytilu6 6p . , Tage-

lu6 longi6inuatu6) y crustá ceos (Balanu6 amphitAite, Pe-

tu6 , Uca cAenulata). (Baz , et al . 1975 en Nuñez, 1986) . 

La fauna de vertebrados más representativa del lugar son 

los peces : lisa (Mugil cuAema}, mojarra rayeda (GeAAe6 ci-

neAeu-0) , malacapa (Viapte4u6 pehuvianu6), piña (Oligoplite6 
. 

altu6), cuatete (AAiop-Oi6 li4opu6} , chile (Synodu6 -Op. ),ro-

balo prieto o constantino (Cent4opomu6 nigAen6i6) , jurel 

(CaAanx victu-0) , sábalo (Chano6 chano6), anchoa (Anchoa pa-

namen-0i-0), anchoveta (Anchovia macAolepidota}, mojarrita 

(Eucino6tomu-0 6p. }, curvina (Cyno6cion xanthulu-0) , y chupa-

lodo (Gobionellu6 micñodon} . (Baz, et al . 1975 y Mena , 

1979 en NÚñez , 1986) . 

La avifauna dentro de la laguna de Cuyutlán está represent~ 

da por las siguientes especies : pelicano blanco (Pelecanu6 

1 6 



e~ythnonhyncho-0), pelicano caf~ (Pelecanu6 occidentali-0) , 

cormorán (Phalc~ocohax olivaceo-0), tijereta (Fnagata magni

óicen-0), gran garza azul (Ahdea hehodia-0), garcita azul (Fl~ 

hida caehulea) , gran garza blanca (Ca-0menod~u6 albu-0), garcl 

ta de las nieves (Leucophoyx thula) , garza de tres colores 

(Hydhona-0 -0a tñ..i.coloh) , pico de espátula rosado (Ajaia aja..i.a), 

ibis blanco (Eudoc..i.um albu-0) , gaviota cabeza negra (Lahu-O 

atni.cilla), golondrinita marina (Stenna albiónon-0) , gaviota 

argenta (Lanu-0 ahgentatu-0), gaviota europea (Lahu-O n..i.d..i.bun

du-0), gaviota (Gelochelidon n..i.lot..i.ca) y rayadora (Rynchop-0 

ni.gna) . (Baz , et al. 1975 en Nuñez, 1981). 

Los mamíferos reportados para esta región son: murciélago 

(Noct..i.lio lepohinu-0 mexicanu6) , martucha (Poto-0 ólavu-0 gue~n! 

hen~..i.6), mapache (Pnocyon lotoh) , tigrillo (Fel..i.6 pa~dali-0 

nel-Oi.oni), ardilla !Oto-0pehmoph..i.lu-0 annulatu-0 annulatu-0) , 

cuiniquis (Oto-0penmophilu6 adocetu-0), tuza (Ohthogeomy-0 g~a~ 

d..i.-0), rata espinosa (Homody-0 allen..i. allen..i.), rata magdalena 

(Xenomy-0 nel-0oni) , jabalí (Tµya66u pecah..i.) y zorrillo (Meph~ 

ti-O meph..i.ti6) . (Vallarino, 1979). 

3.3 Evoluc..i.6n ói6..i.ogháóica del áhea de e6tud..i.o 

La laguna de Cuyutlán ha sido objeto de obras de ingeniería 

de trascendental importancia . La prime ra obra que se cons

truyó e stá relacionada con la producción de las salinas que 
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se encuentran en la porción Sureste de la laguna y consiste 

en compuertas para mantener un volumen de agua determinado y 

que en tiempo de secas se recoja la tierra salitrosa de don

de se obtiene la sal . (Fig 2) . 

Por el año de 1900, se construyó la vía del ferrocarril que 

corre sobre l a barrera arenosa de la laguna y llega al puer

to de Manzanillo atravesando la laguna a la altura del pobl~ 

do de Campos y en dirección perpendicular a la barrera. Co

mo era poca la profundidad , se construyó un terraplen, a to

do lo largo y sólo se construyó un puente (alcantarilla) de 

5 metros aproximadamente de luz. Esto ocasionó el fracciona 

miento m~s marcado de la laguna dividiéndola en las que ac

tualmente se conocen como laguna Chica y laguna Larga . 

Se proyectó en esas fechas (año 1900) construir un puerto 

interior protegido en la laguna Chica y un túnel para mante

ner la circulación de agua. Sin embargo, ningún traba jo al 

respecto se realizó y no fué sino hasta el año de 1937 en 

que se construyó el túnel que comunica actualmente a la la

guna Larga con la Bahía de Manzanillo y que se encuentra pa

ralelo y al oriente de la vía del ferrocarril . Este túnel 

que se consid eró suficiente , apenas ti e ne influencia di-

recta en un radio de 2 km de longitud (Cervante s y Asocia

dos; 1975). 
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En el año de 1974, se iniciaron los estudios a cargo de la 

Secretaria de Recursos Hidráulicos , encaminados a abrir un 

canal hacia la laguna a la altura del cerro del Malecón 

(Consultores, S . A., 1974), en los que se analizaron las pos~ 

bilidades de saneamiento de la laguna, así como la durabili-

dad y costo que tendria la obra . Se observó que en esa zona 

no era conveniente , dadas las características físicas y geo

lógicas del área y propusieron la construcción de un canal a 

la altura de Punta Campos . A este respecto no se tienen más 

datos. 

Por otro lado , la Comisión Federal de Electricidad inició en 

el año de 1973 investigaciones encaminadas a estudiar las 

condiciones hidrodinámicas de la laguna de Cuyutlán y de las 

playas adyacentes , con el objeto de instalar una termoeléc

trica . De la laguna obtendría el agua para enfriamiento de 

sus condensadores y la descargaría al mar. Se proyectó y 

aprobó un canal a la altura de el cerro del Vigía con el 

objeto de poder obtener el agua necesaria para el enfriamie~ 

to de sus máquinas. En el año de 1978, se abrió el canal de 

Ventanas con un gasto aproximado de 50 m3/s , lo cuál benefi

ció grandemente a la laguna, ya que rnanten1a un movimiento 

constante en las aguas, por lo senos en los primeros vasos 

de la laguna y permitía la entrada de organismos marinos con 

lo que se mejoró la productividad lagunar (Cobo, et al . 

1978) . 
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En 1979, de acuerdo al proyecto de la carretera escénica que 

uniera a Manzanillo con Cuyutlán, a través de la barrera are 

nosa de la laguna, a la altura del cerro del Ma lecón, se con 

templaba en dicho proyecto un puente volado, sin que se alt~ 

rara la rnorfologia del área en cuestión. Sin erabargo, por 

cuestiones políticas y económicas , al momento de iniciar los 

trabajos encaminados a la realización de aicho puente, se 

canbiaron los planes y empezó a construir el terraplen del 

lugar. A este respecto , los pescadores y habitantes de la 

región, se entrevistaron con las autoridades competentes y 

lograron que se detuviera la obra . Sin embargo , Ge 160 m 

que tenía el estrecho , se redujo a SO m aproximadamente . 

Las autoridades aseguraron que se levantaría todo el terra 

plén que se había colocado , pero sin embargo, hasta la fecha 

no se ha hecho nada al respecto . 

En 1980 , se aprobó la construcción del puerto interior en la 

Bahia de Manzanillo y laguna de San Pedrito. El producto 

del dragado de dicha laguna se vertiría al mar a través de 

una tuberia que pasaría sobre la laguna de Cuyutlán a la al

tura de Punta Chica y atravezaría la laguna. Para sostener 

dicha tubería se construyó un bordo de 5 rn de ancho desde 

Punta Chica hasta la barrera arenosa de la laguna y con una 

luz de 8 a 10 m de ancho aproximadamente. 

Desde el punto de vista ecológico, las condiciones en la la 
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guna han variado cont1nuamente con las obras de ingenier!a 

realizadas . Sin embargo , la m§s importante ha sido el Canal 

Ventanas , ya que el volumen de agua que pasa a trav~s de ~l 

tiene influencia directa en los dos vasos principales y en 

general en toda el §rea lagunar . No obstante en 1979 se 

construy6 una planta termoel~ctrica la cuál toma el agua p~ 

ra el enfriamiento de sus máquinas de la que entra por el c~ 

nal Ventanas , cuando ~sta no es suficiente, se puede observar 

que utiliza la del agua lagunar , por lo que la influencia 

marina a trav~s de esta comunicación se vi6 muy reducida. 

Dado que es una laguna con una extensión de 37 km de largo, 

se necesitaría que el intercambio de agua fuese mayor para 

mantener las condiciones del reciclado y saneamiento del 

agua de toda la laguna , y por otra parte, que la zona lagu

nar que se encuentra adyacente a la ca. de Manzanillo no sea 

utilizada como fosa de desperdicios ni de aguas negras . 
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La presencia de los diferentes tipos de suelo está determina 

da fundamentalmente por la litología y el tipo de clima pro

pios de la zona. 

Los litorales colirnenses presentan llanuras con influencia 

mixta- aluvial continental y de oleaje marino, como es el ca

so también de las costas jalisciences y la llanura de Teco

rnán con sus lagunas de litorales. (Treviño, 1987) . 

La línea de costa es bastante recta, se extiende al oeste en 

la delgada barra que encierra a la laguna de Cuyutlán y que 

limita en su extremo oriente a la amplia bahía de Manzanillo 

de contorno arqueado. La laguna de Cuyutlán presenta en su 

extreQO oriente un sistema f6sil de barras paralelas de for 

maci6n anterior a la de la barra mencionada. (Treviño , 

198 7) . 

El suelo que domina en las llanuras costeras es el Regosol 

eutrico, suelo de las playas , que se encuentra en asociación 

con Feozem Haplico, Litosol y Fluviosol Eutrico. 

1987). 

(Treviño, 

En contraste con estas zonas se encuentran las áreas de inun 

dación cercanas a la costa (marismas) , donde los suelos que 
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dominan son los Solonchaks en fase s6dica y los Gleysoles en 

fase salina, que no permiten el desarrollo de l os cultivos, 

pero se trata de áreas muy pequeñas en comparaci6n con las 

que presentan suelos muy ricos y productivos (Treviño, 1987). 

3 . 4.1 Erosión 

La laguna de Cuyutlán y sus alrededores presentan erosi6n na 

t ural y artif icial. 

La erosión natural está dada por los factores físicos y cli

matol6gicos. 

La erosión artificial está dada principalmente por la cons

trucción de las vías ferroviarias y de carreteras además de 

las áreas de cultivo las cuales no son muy significativas . 

3.4.2 üso actual del suelo 

En la laguna chica el uso actual del suelo es principalmente 

urbano e industrial . 

Y en la laguna larga el suelo se utiliza principalmente para 

pastoreo , industria y de cultivo. 
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4. MATERIAL Y METODOS 

4. 1 Mue~t~eo~ de campo 

Se realizaron 2 muestreos de 15 días, el primero en época de 

secas (4 al 17 de mayo de 1986) y el segundo en época de llu 

vías (1 al 15 de noviembre) ; en ellos se determinaron los p~ 

rámetros hidrológicos y biológicos. Además se insta l aron es 

tacas de mangle y placas colectoras de 20 x 20 cm con el ob

jeto de reconocer los organismos incrustantes . Asimismo se 

realizó un muestreo intermedio de 5 días (1 al 5 de septiem

bre) , para revisar el estado de las placas colectoras, las 

estacas y evaluaciones de calidad de agua . 

Se establecieron 8 estaciones dentro de la laguna y 4 en el 

mar las cuales fueron seleccionadas por caracterizar las di

ferentes zonas afectadas por l as diversas obras hidráulicas 
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realizadas en la laguna (fig 3}; para los muestreos se emple~ 

ron dos embarcaciones , una para la laguna de Cuyutlán de fon 

do plano con 3 m de eslora y un motor fuera de borda de 7 Hp, 

y la segunda de 7 m de eslora con dos motores fuera de borda 

de 135 Hp cada uno , para la zona costera adyacente . 

4 . 2 Mu e~t~eo~ hid~ol69ico~ 

4.2 . 1 Parámetros fisicoqu í micos: 

En todas las estaciones se muestrearon: 

Oxígeno disuelto con un medidor YSI modelo 514 ajustado a la 

temperatura y presión atmosférica al nivel del mar. 

Temperatura con un termómetro Brand de - 10 a SOºC y con un 

conductímetro Beckman . 

Salinidad con un conductímetro- salin6metro Beckman . 

pH con un potenciómetro Beckman y electrodo combinado, cali 

brado con soluciones Buffer 4 y 7 tomándose en cuenta la tem 

peratura ambiental. 

Profundidad con ecosonda de centelleo en el mar y sondalesa 

en la laguna. 
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Transparencia con el disco de Secchi . 

Calidad de agua empleando el Indice d e Calidad para Consumi

dores (Walski y Parker, 1974) con base en mediciones de TºC , 

S º/00 , 0 2, pH , N0 3 , P0 4 y coliformes t o t ales , (estos datos 

fueron tomados del proyecto integral de "Predicción de Impa~ 

to Ambiental" del Instituto de Ingeniería). 

En las estaciones marinas se tomaron los parámetros a 3 pro

fundidades (superficie, media y fondo) y en la laguna por 

ser tan somera a una sola profundidad (media) . 

4.2.2 Granulometr ía y materia orgánica en los sedimentos 

Los sedimentos se obtuvieron con la ayuda de la draga Van 

Veen de 1 lt.de capacidad de los cuáles 500 ml se utilizaron 

para la determinación de materia orgánica en los sedimentos , 

por el método de VQO y peso húmedo y seco , según los Métodos 

Estandard (APHA , WAPA, 1980); se utilizaron otros 500 ml pa 

ra determinar la textura y tipo de sedimento en cada zona 

por el método de tamizado con mallas de diferentes diámetros , 

con número de malla 18 , 25 , 30, 40 y SO . 

Dentro del mismo proyecto de evaluación preliminar de Impac 

to Ambiental realizado por el Instituto de Ingeniería , se e~ 

tudiaron el plancton y concentración de nutrientes para te-

28 



ner un conocimiento completo de la situaci6n actual de la la 

guna y realizándose de la siguiente manera : 

4.2.3 Nutrientes 

Se tomaron muestras de agua con la botella Van Dorn y se co

locaron en botellas de plástico opaco para posteriormente d~ 

terminar la concentraci6n de los siguientes nutrientes : ni 

tritos (NO~), nitratos (N03J, amonio (NH3J, f6sforo como or

tofosfatos (P0
4

J e hidrógeno sulfuroso (HS) , que se determi 

naron en el laboratorio con los reactivos específicos de 

Merck por el método de análisis colorimétrico spectroquant . 

4 . 2.4 Bacteriología 

Con estas mismas muestras de agua se cuantificaron las con

centraciones de organismos coliformes totales en la laguna y 

mar , y en la laguna tambíen de coliformes fecales con los 

muestreadores Millipore-específicos , tanto para coliformes 

totales como para fecales , obteniéndose una determinación 

del número total de bacterias en una muestra que se desarro

lla a 35ºC y 44 . SºC durante 24 horas respectivamente. 
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4 . 3 Muestreo Biol6gico 

4 . 3 . 1 Pl áncton 

Se realizaron arrastres planct6nicos tanto verticales como 

horizontales con duraci6 n de 5 minutos mediante un colector 

Clark- Bumpus marca Ka l si c o y r edes de apertura de mal l a es 

pecífica : 

54 micras para f itoplancton 

250 micras para zooplancton 

Una vez obtenidas las muestras se conservaron en frascos de 

vidrio con formol al 4% para su posterior identificaci6n y 

cuantificaci6n en el laboratorio, con la ayuda de un micros

copio 6ptico Microstar d e American Optical y un microscopio 

estereosc6pico Carl Zeiss No . 475002 . 

4 . 3 . 2 Bentos 

El bentos se muestreo con una draga "van Veen " de l lt . de 

capacidad obteniéndose 3 lt . de muestra tanto en la laguna 

como en el mar, ya que siendo un estudio puntual esta canti 

dad es suficiente para conocer la riqueza espec í f icñ de las 

especies . 
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Las muestras se colocaron en bolsas de polietileno y poste

riormente se tamizaron con una malla de 0.5 mm para la obten 

ci6n del macrobentos, (Soto , com . pers . ). 

Los organismos obtenidos se colocaron en frascos de vidrio 

con formol al 10% gue posteriormente fu eron identificados y 

cuantificados en el laboratorio. 

Tambi~n se efectuaron mediciones con organismos incrustantes 

para lo cuál se colocaron 5 placas rugosas fijas con una bo

ya (20 x 20 cm) en cuatro estaciones lagunares y una en e l 

mar . Simultaneamente se colocaron siete estacas de mangle 

en las siete estaciones lagunares . Estas se dejaron durante 

la duraci6n del estudio para determinar los tipos de organi~ 

mos que se han fi jado y determinar si hay algún patr6n de zo

naci6n. Para la identificaci6n del bentos se utilizaron cla

ves como Brusca, 1973 ; Keen, 1971; Lindner , 1983; Morris, 

1966 . 

Las muestras se identificaron y contaron con un microscopio 

estereoscópico Carl Zeiss No. 474002. 

Posteriormente se obruvo el análisis cuantitativo corno un 

compl emen to del trabajo biológico , se tomaron en cuenta es

tudios que inc luyen el empleo de dos dif erentes parámetros 

ecol6gicos tales corno : abundancia relativa y diversidad. 
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Tom~ndose en cuenta tarnbi~n datos como cornposici6n , riqueza 

específica , densidad y frecuencia de aparici6n . 

Para obtener la descripci6n de la diversidad de las comuni-

dades se emple6 el rndice de Shannon-Weaver, el cual toma en 

cuenta los dos componentes de la diversidad; el número de es 

pecies presentes y la uniformidad en la distribuci6n del nú-

mero de individuos por especie : 

H' 

donde 

H ' = diversidad (bits/ individuos) 

P. 
l. 

P. + proporción del número de individuos de la especie "i" 
l. 

con respecto al total (ni/Nt) • 

4.3.3 Necton 

El necton se colect6 en la cooperativa CTM, una de las más 

i mportantes de la zona y con más capacidad de pesca, en don-

de se realizaron las siguientes actividades. 

Se i dentif icaron las especies que se encontraban en ese rno-

mento en la coope rativa, que f ueran de i mpor tancia come rcial. 

Para la d e t e rmin aci6n taxonómica se ut i lizó el crite r i o de 

Greenwood et al, 1967 para las categorías s uper i ore s y para 

familias, g e neros y especies mediante Castro Agu i rre , 1978; 

J ordan y Ev e r man, 1896, 1900. 
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Se pesaron y midieron el mayor nllinero posible de especímenes 

de las especies más abundantes, tratando de llegar a 500 por 

ser este un número confiable para obtener pesos promedio por 

talla (Navarrete com. pers.) y el factor de condici6n, que e~ 

ta representado por b, en la f6rmula de crecimiento w = aLb 

el cuál nos indica la robustes de los organismos. 

Se disectaron 100 organismos de cada especie para poder se-

xarlos y determinar su madurez gonádica (Níkolsky 1963) , y 

de 30 se obtuvieron los tractos digestivos para determinar 

sus contenidos estomacales. 

Los tractos digestivos se fijaron en formol al 4% para su 

análisis en el laboratorio con la ayuda de un microscopio es 

tereosc6pico Carl Zeiss 475002, reportando el tipo de alimen 

to por lo menos a nivel de grupo, para realizar el análisis 

de frecuencia alimenticia con el m~todo de frecuencia con la 

fórmula f . = n/Ne donde los valores de f < 0.1 =alimento 

accidental, y 0,5 ) f ) 0.1 =alimento secundario y f > 0.5 

alimento preferencial para posteriormente desarrollar la ta-

bla de "Categorías ictiotr6ficas" (Yafiez-Arancibia, 1979b). 

Bibliográf icamente se revisaron las biologías y origen de los 

organismos para la realización de la tabla de "Componentes 

ictiof aunísticos" (Ya~ez-Arancibia, 1979 a). 
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5. RESULTADOS 

5. 1 Pa~ámet~o6 6ihicoqu~mico6 y calidad de agua 

5.1 . 1 Tablas de resultados. Tabla 1 

5.1.2 Discusión de resultados fisicoquimicos 

Con respecto a la profundidad en la laguna, durante el perí~ 

do de secas la profundidad máxima fue de 1 . 56 m en la esta

ción 5 y la minima de 0 . 60 m en la estación 7; en el período 

de lluvias la máxima profundidad fue de 1.97 m en la 5 y la 

minima de 0.30 m en la 8 registrándose un aumento promedio 

de 0.40 m para este último periodo . 

La temperatura máxima en la laguna en secas fue de 32 . 83ºC 

en la estación 4 y la minima de 25 . 5°C en la l; la máxima 
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4 O.iO l.;2 100 100 ~2.78 215.4 )5.60 29.90 10.6 1.2! 9.) 1.0 
5 1.~6 1.9' '9 58.4 l2.8l 29.0 35.60 )0.52 10.6 4.29 9.l 1.25 
6 0.75 l.U 18 78.6 ll. 6o) 29.S )5.60 31.05 U.l 7 . U 9.l 9.5 
7 0.60 0.70 6S 88.6 32.40 29.8 36.50 31.J6 u t.o 9.5 '·º 8 - 0.30 - - 31.6 - ll.26 - 9.S 

ES"'~ 

.IWUSA 

I ~ s.., 2'6. l5 30.3 ll.25 Jl.90 10.2 e.90 1.6 6. 9'5 
5 5 " 41 25.90 JO.O ).4. 50 Jl.58 ll.O 4.85 !.5 6.!5 

10 10 25.90 29.7 34.5..5 31.26 10.6 e.JO 1.3 6.n 

II ~ ~ 26.20 29.6 32.80 31.16 U.6 . 5.30 1.6 6.65 
s !> 25.~ 29.6 )) • l.! n.16 5.40 6.60 

.:.o 10 32 60 24. 5-0 29.4 )4 .4'J J0.95 10.6 5.10 !.5 6.56 
1.5 l.5 22.6.:l 29.l 32 . 00 30.63 5.00 6.~'5 

l..N 
.zo ¡o 2!.JO 29.l 32.00 )0.l2 10.6 5.00 a.J 6.56 

\J"I m ~ Su:l 27.CS 31.6 12.;o 33.26 10.6 5.60 1.5 6.65 
5 5 30 es 25.JO 30.5 32.10 32.10 5.86 6.~l 

!O !:l ~.se 29.5 32.10 31.10 u.o 6.00 l.J 6 .5.2 
l5 !5 20.;o 29.0 32.00 30.53 6.00 6.SJ 
20 20 l.9. 90 =.!. 8 31.80 30.32 u.o C.87 1.1 6.SO 

N SlZ) SlZ> 26.30 29.2 33.5-0 30.74 u.o 5.5 e.e 6.65 
5 5 35 45 26.10 29.2 :U.90 30.74 5.5 6. "° 

10 10 :s. 70 29.0 32.~0 30.52 u.o 5.8 1.2 6 .6'> 
l..5 l.5 ~.:o :S.7 32.80 30.21 4.97 6.50 
20 20 ¡4.00 ;'.S.5 ll.SoJ 30.00 u.o 4.97 S.2 6.54 

P.0-c:IO 
~ 1).97 .:..23 !11.57 76.58 29.67 28.6;1 ).4 . 84 30.19 l0.3J 7.51 9.1 7.96 

K>.IUN) u. 79 u. 79 40.75 47.75 ¡4_42 29.49 32.95 31.02 10.85 5.:7 !.37 6.'2 

Tabla 1. Parámetros Fisicoquímicos. 



N'D.-IO NITRITOS Nr:MTOS f'C6F,ICU; Sl.!LlU'CS cn.:roP."ES • 100 r.ü. 
:u:.~ F!l::'\U:S 

(llD/ 1) (l~/l) (~/l) (1D/ ll ~/1) 

SD:l\.5 WJlfV,S SEOS u.DVIAS SErAS .LUJ',IlS SEOS :U.VI>S SEO.S ui..·.-vs Sn:::AS u.:.:.~ SEOS ~..;.; 

0.160 0.156 o.o o.o 2. 725 0.977 0.133 0. 027 O. Oll 0.017 u.no ll. 700 500 o.o 

o.uo O.l34 o.o o.o 2.n1 l. 92!1 0.041 0. 034 0.000 o.o::• l. COO u.::-0 o o.o 

0.173 0.169 o.o o.o 2.n1 l.590 0.094 0.021 0.007 0.0:1 56.J:)() ill .: ::o 2.000 • . 400 

0.097 0.1.34 o.o 0.[; J.186 1.621 0.048 0.018 O.Oll O.C.C7 180.000 76. c:oQ o J.O 

3. 706 'l.163 o.o o.o 2.925 0.824 0.036 0. 024 0.026 o.e:-:- l.600 19.C:'.:O 700 :oo 

2. 478 0.146 o.o o.o 2.725 0.5711 0.058 0.024 0.073 0.022 :s .600 27.7~ o . o o.o 

2.478 0.1- : o.o o.o 2.975 0.609 o.ose 0.034 0.069 0.::.44 48. 700 8.600 100 o.o 

0.163 - o.o - 0.824 - 0.034 - 0.030 - - o.o 

0.195 0.149 o.o o.o 2.388 1.284 0.068 o.ou 0.048 2.9xlo-3 o 105. E<XI 

0.156 0.206 o.o o.~ l.71J o. 762 0.063 0.020 0.055 O.C:.5 14. '.'00 96.-:C-C 

<..N O.lJ~ 0.220 o.o o.o 1.590 o.9n 0.055 0.018 0.011 O.OA.7 2.700 l53.6VC 

°' 2.9xl0-J 
0.136 0.142 o.o o.o 2.066 l.J.&S 0.065 O.OlJ 0.065 300 6.lOC 

0.129 0.169 o. o o.o 1.667 2.679 0.082 O.OlJ 0.055 o.e~ o.o 200.000 

O.l36 C. 097 o.o o.o 0 .2% 1.882 0.100 0.013 0.098 2.9lr.l0-3 o . o 144.000 

O.l56 0.123 o.o o.o 2.250 2.158 0.044 O.OlJ 0.055 O.Oll iOO 48.000 

0.199 O.ll7 o.o o.o 2.3-42 l.02J 0.068 0.013 0.059 ?.Oll 200 :00.000 

0.134 0.109 o.o o.o l.544 l. 759 0.087 O.ClJ 0 . 040 0 . 022 300 ;:oo.coo 

0.080 0.126 o.o o.o 2.879 1.069 0.034 o.cu 0.017 7.0x!O-J l.CCO 124.1!00 

0.166 O.llJ o.o o.o 2.971 l. 7lJ 0.051 o.ou 0.017 2.9xl0-} l.000 200 . 000 

0 .156 O.llJ o.o o.o 3.922 2.971 0.061 O.OlJ 0.011 2.9x!O-j l.000 :co.::oo 

0.31 O.l.5 o.o o.o 2.87 1.16 0.07 0.03 0.03 0.02 ~7.'."7L 4J :lS.014.:J 471. ;J :. :r .5 

0.15 o.u o.o e.o 2.14 l.6' 0.06 'J.01 º·º' 9.%x!C·; : .e;:s :.J9.& .\l.5 "."~ 

C o n t i n u a e i ó n 



temperatura para la laguna en l l uvias fue de 31.6ºC en la es 

taci6n 8 y la m1nima de 27.7ºC en la 2. En el peri odo de 

lluvias la temperatura media en la laguna fue de 28.7ºC. En 

el mar fue muy similar con 29 . 5°C sin embargo en el periodo 

de secas la temperatura promedio en la laguna fue de 29 . 67ºC 

y en el mar de 24.42ºC. Cabe mencionar que la estación III 

marina tiene una temperatura similar y en ocasiones menor al 

resto de las estaciones a pesar de la descarga de agua de la 

termoeléctrica, sólo se percibe aumento en la temperatura en 

la capa superficial hasta 5 m de profundidad . 

La salinidad máxima en la laguna en secas fue de 35.6°/00 en 

las estaciones 4,5 , 6 y 7; la minima de 33°/00 en la 1 , en el 

periodo de lluvias la máxima salinidad fue de 33.26º/00 en 

la estación 8 y la minima de 29.16°/0 0 en la 2.La salinidad 

promedio en el mar fue de 32.9°/00 y 31°/00 en secas y llu

vias respectivamente . 

La transparencia promedio en el periodo de secas dentro de 

la laguna fue de 81% es decir 0.80 m, sin embargo, en la es

tación 2 , la transparencia fue de 49 % (0 . 67 m), esto se pudo 

deber a que en esta zona existe una extensa área de caseríos 

que tiran sus desechos a la laguna y además la descarga del 

IMSS , por otro lado la estación 7 presentó una transparencia 

de 65% (0 . 39 m) y se debió a una explosión demográfica de al 

gas en esa zona . 
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La trasparencia promedio en lluvias disminuy6 a 76% teniendo 

que la 6 nica estaci6n con transparencia del 100% (1 . 22 m) 

fue la 4 y la estaci6n 5 tuvo una transparencia de 1.15 m p~ 

ro solo representó el 58% siendo con la estación 3 (55%) las 

de menor transparencia. 

En el mar la transparencia promedio en el período de secas 

fue de 6 . 5 m con un valor máximo de 7 m y mínimo de 6 m, sin 

embargo, en el período de lluvias hubo amplias fluctuaciones 

teniendo una transparencia de 60% (12 m) en la estaci6n II y 

de 41 % (4.10 m) en la estación I . 

Los valo res del oxigeno disuelto fueron muy altos, siendo m~ 

yores en el período de secas alcanzando un valor de 13 mg/l 

en la estación 7 , dentro de la laguna. En el mar la máxima 

concentración fue de 11.6 mg/l en la estaci6n II , el menor 

de 10 . 2 mg/l en la estación I . En el período de lluvias en 

la laguna el máximo valor obtenido fue de 9 .02 mg/l en la 

estación 2 y el menor de 4 . 29 mg/l en la 5; con respecto al 

mar el máximo valor fue de 6.00 mg/l en la estación III y 

el menor de 4 . 3 mg/l en la r . 

El potencial hidrógeno en la laguna en el período de secas 

tuvo un valor máximo de alcalinidad de 9.5 en la estación 7 y 

un mínimo de 8 . 1 en la 3; en el período de lluvias el más 

alcalino fue de 9 . 5 en las estaciones 6 y 8;hubo valores neu-
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tros(7) en las estaciones 1, 2 y 3 . En el mar el pH en se 

cas t uvo un promedio de 8 . 4 y en lluv ias de 6 . 6 . 

En lo que se refiere a los nutrientes , los nitritos estuvie 

ron completamente ausentes en todas las estaciones marinas 

y lagunares en ambos períodos; la forma del nitr6geno más fá 

cilmente aprovechable por el f i toplancton es en forma de n i 

tratos y la concent raci6n de estos en el per i odo de secas e n 

la laguna llega a 3 . 186 mg/l en la estaci6n 4 y con un valor 

mi nimo de 2 . 725 mg/l en las estaciones 1 y 6 . En el mar con 

un promedio de 2 . 302 mg/l siendo estos considerados bastante 

altos, sin embargo, en el período de lluvias los valores de 

nitratos decrecieron notoriamente teniendo en la laguna como 

valor máximo 1 . 928 mg/l en la estaci6n 2 y un m1nimo de 

0 . 578 mg/l en la 6 . El mar tuvo en promedio 1 . 635 mg/l . 

Por lo que respecta al amonio en la laguna durante secas su 

valor máximo fue de 3 . 7 06 mg/l en l a estaci6n 5 y el mínimo 

de 0 . 097 en la estaci6n 4 y con un valor promedio en el mar 

de 0 . 148 mg/l . Durant e lluvias la concentraci6n de amonio 

fue muy homogénea con un valor máximo de 0 . 171 mg/l en la 

estaci6n 7 y un mínimo de 0 . 134 en la 2 dentro de la laguna 

y con un promedio de 0 . 140 mg/l en el mar . 

La concentración de fosfatos en el período de lluvias fue 

ligeramente mayor que en secas teniendo un valor máximo de 

0 . 133 mg/l en la estación 1 y un mínimo de 0 . 036 mg/l en la 
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5 y un máximo de 0.04 mg/l en la 3 y un m1nimo de 0.018 mg/l 

en la 4 respectivamente. En el mar la concentraci6n prome 

dio en secas fue de 0.065 mg/l y en lluvias de 0.014 mg/l ob 

servando el mismo comportamiento. 

Con los sulfuros sucede lo mismo teniendo en secas un valor 

máximo de 0.073 mg/l en la estación 6 y un mfnimo de O mg/l 

en la 2; en lluvias un máximo de 0 .044 mg/l en la 7 y un m1-

nimo de 0.018 mg/l en la 4. En el mar el promedio de sulfu

ros en secas fue de 0.044 mg/l y de lluvias de 0 . 014 mg/l . 

Por lo que respecta al muestreo de coliformes tanto totales 

como fecales , en la laguna la concentración fue mucho mayor 

en el periodo de secas que en el de lluvias. De las colifor 

mes totales, dentro de la laguna en secas el valor máximo 

fue de 180 , 000 colif/100 ml en la estaci6n 4 y el menor de 

1000 en la estaci6n 2 y en lluvias el máximo valor fue de 

15,200 colif/100 ml en la estación 3 y un mfnimo de 8 ,600 en 

la 7; de las coliformes fecales en secas el máximo valor fue 

de 2000 en la estación 3 y el mfnimo de O en las estaciones 

2 y 6 y en lluvias solo en 2 estaciones estuvieron presentes , 

la 3 con 9,400 colif/100 ml y la 5 con 100 colif/100 ml. 

En el mar para coliformes totales en ambos muestreos la esta 

ci6n con mayor incidencia de estos fue la I con 14 ,700 en se 

cas y 153,600 en 100 ml en lluvias . 
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5. 2 Sed~me~to~ 

5.2.1 Materia orgánica 

En el análisis de materia orgánica s e encontr6 que los valo

res en el per íodo de secas fueron bastante mayores que en 

lluvias tanto en la laguna como en el mar . 

El valor más alto del período de secas en la laguna se encon 

tr6 en la estaci6n 2 con 139.66 gr/kg y el menor de 14 .89 

gr/kg en la estaci6n l . Para el mar el mayor fue de 44.20 

gr/kg en la I y el menor de 12.82 gr/kg en la IV . En el pe

ríodo de lluvias el valor más alto fue de 32 .06 gr/kg en la 

estaci6n - 3 y el menor de 9 . 16 gr/kg en la 1 ; par a el mar 

el valor más alto fue de 51 . 7 gr/kg en la I y de 6 gr/kg en 

las demás. Tabla II . 

5 . 2 . 2 Granulometría 

En lo que respecta a granulometría en la laguna todas las e~ 

taciones están en la clasificación de arena- arcillas siendo 

un poco más arenosa en el período de lluvias . Para el mar 

la clasif icaci6n es de arena para todas las estaciones en 

ambos perí odos . Tabla III . 
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TABLl\ II . CONTENIDO DE MA1ERIA ORGANICA 

SF.CAS LLUVI AS 

ESTACIONES Materia Org. Materia Org. 

(grs/kg) (grs/kg) 

1 14 . 89 . 9.16 

2 139.66 22.49 

3 18 . 21 32.06 

4 48.05 28.04 

5 81. 37 28 . 35 

6 98.22 30.42 

7 63.95 23.52 

8 22.50 

I 44.20 51.77 

II 19.70 6.60 

III 12 . 82 6 . 00 

IV 13.32 6.35 
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TABLA III . TABLA DE GRANULOMETRIA 

ESTACION 

1 arena y conchas 
arcilla limosa 

2 arena y conchas 
arcilla limosa 

3 arena y conchas 
arcilla limosa 

4 arena y conchas 
arcilla plástica 

5 arena y conchas 
arcilla plástica 

6 arena 
arcilla plástica 

7 arena 
arcilla plástica 

8 arena 
arcilla orgánica 

I arena 
arena fina 

II arena 
arena fina 

III arena 
arena fina 

IV arena 
arena fina 

arena = 1 . 0 - 0.42 (mm) 
arena fina = 0.42 - 0.30 (mm) 
arcilla= 0.30 (nun) 
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SECAS 
% 

56.36 
43.63 

65.1 
34.88 

57.73 
42.2 

68.42 
31.57 

67.39 
32.6 

61.11 
38.8 

66.66 
33.83 

57 . 5 
42.46 

51.02 
48.97 

54.7 
45.2 

61. 8 
38.19 

LLUVIAS 
% 

42.38 
57.61 

67.52 
30.47 

54.7 
45.2 

64.8 
35.1 

69.5 
30.4 

68.6 
31. 3 

69.2 
30.8 

71. 6 
28.3 

54.8 
45.2 

39 . 2 
60.7 

55.9 
44.06 

55.3 
44.6 



5.3 Hid~olog~a 

5.3 . 1 Corrientes 

En el estudio realizado por el Instituto de Ingeniería dura~ 

te 1986 (Treviño, 1987) se reporto que las corrientes que se 

generan en la laguna de Cuyutlán dependen fundamentalmente 

de 2 factores: la batimetría y las mareas. 

La batimetría influye en que el agua circula de preferencia 

en los canales de erosi6n , paralelos a la barrera litoral , y 

las mareas en que proporcionan la fuerza generadora del mo

vimiento de las masas de agua, aunado a las fluctuaciones 

del nivel de agua en las épocas de secas y lluvias. 

La influencia de los canales de comunicación es definitiva 

pero limitada¡ la influencia del Canal Ventanas es en la es 

taci6n 1 y se detiene por el terraplén del ferrocarril y la 

influencia del túnel de Manzanillo en las estaciones 3 y 4 

por el terraplén de dragado. 

5 . 3.2 Velocidad 

En general se tienen velocidades muy bajas sobre toda la zo

na Este de la laguna que prácticamente no tiene circulación. 
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Las velocidades mayores se presentan en la estaci6n 1 hacia 

la toma de agua de la p l anta termoel~ctrica . 

En la zona entre el bordo del ferrocarril y el bordo de la 

tubería de dragado (estación 3) las velocidades disminuyen 

considerablemente (0 . 001 m/s) , después de esta zona la lagu

na prácticamente no tiene c irculación excepto en la franja 

entre el bordo de dragado y el Malecón. 

Asimismo los gastos registrados tanto en el Canal Ventanas 

como en el Túnel de Manzanillo, se muestran positivos hacia 

el interior de la laguna, generando corrientes del segundo 

hacia el primero en dirección Suroeste . 

5 . 3 . 3 Oleaje 

El oleaje que se presenta en la laguna es generado por vien

to por lo que en secas tiene dirección Oeste y en lluvias di 

rección Este y la altura del oleaje con vientos moderados es 

entre 10 y 20 cm . 

5 . 3.4 Mareas 

Las mareas corresponden al tipo mixto semidiurno , de ampli

tud estacional variable, presentando mayor variación en llu

vias que en secas. 
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5.4 Pa~~met~o6 bio f 6gico6 

5.4.1 Fitoplancton 

En los estudios realizados por el I nstituto de Ingenier1a du

r ante 1986, se identificaron 112 Especies de 4 Divisiones: 

Diatomeas , Dinoflagelados , Cianoficeas y Silicoflageladas 

(Treviño , 1987). 

Las divisiones de mayor abundancia fueron las Diatomeas con 

64 especies , las Dinoflageladas con 39 y Cianoficeas con 8. 

Los Géneros con mayor número de especies identificadas f ue

ron Ce~atium 6pp con 19, Chaetoceho6 6pp con 12 , Pehidinium 

con 8 , Rhizo6olenia 6pp . y Nit z6chia 6pp c on 7. 

Dentro de las diatomeas , la especie con mayor distribuci6n 

espacio-temporal fue Gyho6igma balticum; otras especies que 

se encontraron todo el año pero no en todas las estaciones 

fueron : de las diatomeas Pfeuhohigma elongatum , Viploneih 

6p , Chaetoceho6 6pp, Nitzhchia longihhima, N. cof6tehium , 

Rhopalodia 6p , R. hihudini6ohmih y la dinoflagelada Pyhodi

nium 6p . 

En cuanto a la distribución , durante la época de secas , de~ 

tro de la laguna se encontró en mayor número a las diatomeas , 
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siendo contrario para el mar donde se encontraron m~s dino

f lageladas. 

En la época de lluvias la estaci6n 8 presenta la mayor bioma 

sa con 997 . 62 cél/l siendo la diatomea (Rhopalodia hp ) la de 

mayor abundancia aportando 908 . 0 cél/l. 

En el sistema marino adyacente, en el período de secas la e~ 

tación con mayor biomasa es la I con 76.12 cél/l. siendo la 

especie más abundante Ce~atium nu~ca que aporta 55.0 cél/l . 

Con lo que respecta a la época de lluvias en el mar la esta 

ción con mayor biomasa vuelve a ser la I con 2,298 cél/l. pe 

ro la especie más abundante fue A-0te~ionella jap6nica que 

aportó 365.8 cél/l seguida por Chaetoce~oh hp 3 con 132.1. 

cél/l. Tabla IV. 

Diversidad 

La estación con mayor diversidad en la laguna en el periodo 

de secas fue la 6 con 2.42 bits, seguida por la estación 2 

con 2.26 bits y las estaciones lagunares menos diversas fue 

ron las 5 y 7 con 0 .91 y 0.95 bits respectivamente . 

Para el mes de noviembre la estación lagunar más diversa es 

la 3 con 3.47 bits seguida por la estación 2 con 3 .02 bits y 
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siendo las menos diversas la 5 y la 8 con 0.36 y 0.14 bits 

respectivamente. 

Por lo que respecta al mar en secas la estaci6n más diversa 

fue la II con 2.19 bits y la menos diversa la IV con 1 bit. 

En el período de lluvias en general hubo una mayor diversi

dad siendo la más diversa la estaci6n III con 3 . 33 bits y 

la menos diversa la IV con 1.65 bits. Tabla IV. 

Como un estudio adicional, se observ6 que las algas superio 

res en la laguna de Cuyutlán cubren una extensa área repre

sentadas principalmente por la cloroficea Caute~pa ~e~tula

~ioide~ que forma extensas colonias de 2 m de diámetro que 

sirven de protecci6n a diversas comunidades de f itoplancton, 

zooplancton, epífitas y zoobentos, pero que en el período de 

secas constituyen un verdadero obstáculo a la navegaci6n de 

los pescadores con motores fuera de borda. 

5.4 . 2 Zooplancton 

En el estudio realizado durante el afio de 1986 por el Insti 

tuto de Ingeniería con respecto al zooplancton se encontra

ron 7 Filos, 6 Clases , 17 Ordenes y 49 Géneros , donde los 

crustáceos fueron los más representados y de estos los cop§ 

podos del orden Calanoidae con los g~neros Aca~tia , Calanu~ , 
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TABLA IV. TABLA DE RESULTADOS DEL FITOPLANCTON EN LA LAGUNA DE CUYUTLAN (1986) 

ESTACION Densidad cél/l Diversidad (bits) Riqueza espec1f ica 
Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias 

1 1492 104.98 2.1167 1.7544 16 23 

2 3731 369 2.2635 3.0224 9 23 

3 6094 510.9 1.5207 3.4771 24 27 

4 1798 112.9 2.1779 1.9300 7 10 

5 16121 78.46 0.9100 0.3621 7 6 

.t:., 6 1408 232.87 2.4296 0.9261 9 9 
'° 

7 18333 11.22 0.9542 0.4689 7 5 

8 997.62 --- 0.1433 - 7 

I 76.12 2298.1 1.5116 2.8846 19 47 

II 13.82 348.6 1.3209 3.1037 6 26 

III 50.03 22.35 2.1918 3.3347 17 26 

IV 2.82 2.18 1 1.6576 11 29 



Pheudocalanuh, Pa~acalanuh y Cent~oíage~ . 

Otro grupo importante de crustáceos fueron los decápodos con 

las órdenes Caridia , Brachyura y Anomura; también se regís-

traron algunos grupos de meroplancton (moluscos y urocorda-

dos) . 

Aunque se encontr6 una diversidad mayor en el mar que en la 

laguna, la mayor1a de los grupos mencionados estuvieron en 

ambas zonas representados. 

Para la época de secas la densidad promedio lagunar fue de 

115.8 org/m3 y la marina de 16.43 org/m3 . La mayor densi 

dad lagunar se observ6 en la estación 2 con 272.95 org/m3 ; 

en el mar la mayor densidad se obtuvo en la estaci6n III 

con 27 .6 9 org/rn3 y la mfnima en la I con 8 . 606 org/m
3

. 

Para la época de lluvias la densidad promedio lagunar fue de 

7.52 org/m3 y la marina de 120.93 org/m3 . En la laguna el 

valor máximo se observó en la estaci6n 8 con 15.813 org/m3 y 

el m1nimo estación 3 con 2.77 org/m3 • En el mar el valor má 

ximo fue en la estaci6n III con 181 . 603 org/m
3 y el m1nimo 

3 en la II con 78 . 36 org/m . 

Los valores de biomasa tuvieron una variaci6n muy evidente . 
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En el período de secas la laguna present6 de manera general 

valores más altos con un má ximo en la estaci6n 4 de 0.6868 

gr/m
3 

y un m1nimo de 0 . 0923 gr/m3 en la estaci6n 6 . 

En el peri6do de lluvias la laguna disminuy6 notablemente 

sus valores con un máximo de 0.0261 gr/m3 en la estaci6n 6 y 

m1nimo de 0.00488 gr/m3 en la estaci6n l. 

Sin embargo en el mar para ambas temporadas los valores fue

ron muy bajos con un valor máximo de 0.0120 gr/m3 en la esta 

ci6n III en secas y de 0 . 00627 gr/m3 en la estación I en el 

periodo de lluvias. Tabla v . 

El grupo de los crustáceos fue el más abundante en ambas ép~ 

cas sobresaliendo los copépodos por lo que se deduce que es

te grupo controla el segundo nivel trófico y que de aqu1 pa~ 

te la mayor cantidad de alimento hacia otros niveles de la 

comunidad lagunar. 

La presencia de los decápodos fue persistente en ambos perí~ 

dos y su variación en abundancia y distribución es debido al 

ciclo reproductivo de los organismos según la especie. 

Para la época de lluvias se observó que los valores de la 

densidad y la biomasa del zooplancton fueron inferiores a 

los del periodo de secas y esto se debe a que el zooplancton 
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TABLA V. TABLA DE RESULTADOS DEL ZOOPLANCTON EN LA LAGUNA DE CUYUTLAN (1986) 

ESTACION Biomasa gr/m 3 Diversidad (bits) Riqueza espec1f ica (g~nero~ 
Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias 

1 0.1984 0.0048 3.6069 2.7464 25 13 

2 0.1837 0.0219 2.3573 1.6919 13 6 

3 0.2880 0.0144 2.5152 2.8191 11 9 

4 -0.6868 0.0105 2.3900 1.7552 8 4 

5 0.3312 0.00968 0.8501 3.0701 5 11 
vi 
N> 6 -0.0923 0.0261 2.1371 2.6166 9 10 

7 o 2.3206 1 8 

8 - 1.6472 - 7 

I 0.0134 0.0062 2.7375 2.8844 18 17 

II 0.0135 0 . 0051 3.4080 2.4714 25 10 

III 0.0120 0.0058 2.2661 2.6710 14 16 

IV 0.0128 3.8572 3.1639 23 12 



estuvo expuesto a fuertes fluctuaciones ambientales. 

De los géneros colectados en el mar , algunos de ellos son d~ 

predadores activos del Ictioplancton (Celenterados , Quetogn~ 

tos , Viopodos, etc.). Otros son indicadores de masas de 

agua (Cladoceros y Sagitt~, sin embargo es un ecosistema he 

terogéneo . 

Diversidad zooplanct6nica 

En el período de secas dentro de la laguna de Cuyutlán la es 

taci6n que presentó una mayor diversidad fue la 1 con 3 . 6 

bits y las de menor diversidad fueron la 5 y la 7 con 0.8 y 

O. O bits respectivamente . El valor de la estación 7 se debe 

a la presencia exclusiva del copépodo Mic~o-Otella ~p. 

Para la zona marina adyacente la estación con mayor diversi

dad fue la IV con 3 . 85 bits y la de menor diversidad la III 

con 2.26 bits . También aquí el valor de la estación III se 

debe a la mayor frecuencia del Ostrácodo Conchoecia que tuvo 

una abundancia relativa de 57.8 %. 

En el per í odo de lluvias en la laguna , la estación más diver

sa fue la 5 con 3.07 bits y las menos diversas las 2, 4 y 8 

con 1 . 6 y 1 . 7 y 1.6 bits respectivamente . 
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En el mar , la estaci6n más diversa fue la I con 3 .39 bits y 

las otras 3 estaciones presentaron valores muy similares . 

Tabla v. 

5.4 . 3 Bentos 

5.4 . 3 . 1 Composici6n 

Por lo que respecta a la comunidad bent6nica en la lagu na se 

identificaron 4 Filos de invertebrados: moluscos con 2 Cla

ses , 26 Familias , 62 Géneros y 41 Especies; an~lidos con 1 

Cláse y 12 Familias; artr6podos con 1 Clase, 1 Subclase , 2 

Ordenes, 5 Famil ias , 5 Géneros y 1 Especie ; equinodermos con 

1 Clase, 5 Familias , 4 Géneros y 2 Especies . 

En el mar la comunidad bent6nica estuvo representada también 

por 4 Filos de invertebrados: moluscos con 3 Clases, 31 Fa

milias , 69 Géneros y 33 Especies; anélidos con 1 Clase y 6 

Familias; artr6podos con 1 Clase, 2 Ordenes, 5 Familias y 5 

Géneros y equinodermos con 1 Clase, 1 Familia y 1 Género 

(ver Anexo). 

5 .4.3.2 R~queza E~pecl6~ca 

En el sistema lagunar la estaci6n que present6 mayor riqueza 

espec í fica en época de s ecas fue la estaci6n 3 con 26 espe-
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cies, la de menor fue la 6 con 2 especies; en tanto que en 

época de lluvias la estaci6n con mayor riqueza especifica fue 

la estaci6n 1 con un total de 27 especies y la menor fue la 

estación 4 con 5 ~species . Tabla VI. 

En el mar la estación con mayor riqueza especifica en época 

de secas fue la I con 40 especies y la menor fue la IV con 

10 especies. 

En tanto que en época de lluvias la estaci6n con mayor riqu~ 

za especifica fue la I con un total de 24 especies y la me

nor fue la II con solamente 1 especie . Tabla VI. 

5.4.3.3 Abundancia 

Con respecto a la abundancia relativa el mayor porcentaje de 

organismos presentes en la laguna pertenecen al filo de los 

moluscos, en el grupo de los Gasteropodos, obteniéndose el 

mayor porcentaje de estos organismos, en la época de secas 

en la estaci6n 6 con un 100% y un mfnimo en la estación 7 

con un 91 . 66%. Asimismo, en época de lluvias se obtuvo un 

máximo en la estación 4 con un 99.91% y un m1nimo en la 8 

con un 5.27%. También se encontraron otros grupos con por

centajes menores tales como Pelecipodos , Crustáceos, Anéli

dos y Equinodermos. 
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TABLA VI. aJADRO CXl1PARATI\IO QUE MUESTRA LA ABUNDANCIA RELATIVA, RIOOEZA ESPECIFICA, 'IOI'AL DE ORGANISM:>S Y DENSIDJII) DE IDS DIFERENI'ES GRUFQS 
EN CADA ESTACION I..JlGUNAR Y MARINA EN LAS EPOCAS DE SECAS (MAYO) Y LLWIAS (NJVIEMBRE) DE 1986. 

RIOOEZA ESPECIFICA 
ESTACICN ABUNDANCIA RELATIVJI !\o. de Especies en . DENSIDAD 

Orr./3 l. c / estaci6n en c/ estaci6n 
C~AS'l'J::;k'()POOO::: PELECIPOOOS ESCAFOPOL:OS ANELIOOS Eoo:m :DERi.">OS CRUSTACEDS 

SECAS LLWIAS SLC.l\S LLUVIAS SECAS LLWIAS SF.CTIS LLWIAS SECAS LLWIAS SECAS LLWIAS SECAS LLWIAS SECAS LlJ.Nill.5 

1 95.64 15.63 3.82 81. 74 - - 0.20 0.80 0.20 0.02 - 2.33 20 27 488 10420 

2 99.00 97.08 1.00 2.79 - - - 0.11 - - - - 15 6 5186 3502 

3 93.48 97.33 3.29 2. 77 - - 0.86 0.19 0.56 - 1.23 2.24 26 17 1049 1036 

4 99.78 99.91 0.17 0.06 - - - - - - 0.003 - 10 5 27330 10243 

5 97 .68 65.45 2.29 15.09 - - - 17 .41 - - - - 4 8 87 139 

6 100.00 87 .16 - 7.69 - - - 5.56 - - - 2.56 2 6 8 39 

V-. 7 91.86 65.00 8.33 20.00 ' - - - 10.00 - - - 5.00 3 7 11 20 
°' 

8 5.27 - 6.01 - - - 15.93 - - - 72.95 7 1394 

I 55.80 75.87 20.60 21.22 53.35 5.31 - 0.48 - - - - 40 24 1905 207 

II 2.58 - 63.81 100.00 - - - - .. - 28.55 - 16 1 89 1 

III 19.30 25.00 78.03 25.00 - - - - - 25.00 3.43 25.00 18 4 93 4 

IV 3.77 28.56 55.65 57.12 39.96 - - - - - 6.59 14.28 10 7 106 7 



En el mar la mayor abundancia relati va se di6 t ambién en el 

f i lo de Moluscos pero en el grupo de los Pelecipodos , obte 

niéndose el mayor porcentaje de ellos en época de secas en 

la estación III con un 78.03% y un m1nimo en la I con 20.60% . 

En época de lluvias se obtuvo un máximo en la estación II con 

un 100 % y un m1nimo en la I con 21 . 22% . Presentándose con por

centajes menores l os grupos de : Moluscos (Gasteropodos y Es 

cafopodos) , Crustáceos , Equi nodermos y Anélidos. Tabla VI . 

5 . 4 . 3 . 4 Densidad 

En cuanto a la densidad registrada en las diferentes estacio

nes se observa que la estación con mayor número de organismos 

en época de secas fue la 4 con un· total de 27 , 330 organismos 

en 3 litros y la de menor número fue la estación 6 con 8 or 

ganismos en 3 litros . 

Asimismo en época de lluv ias la estación con mayor densidad 

fue la l con un total de 10 , 42G organismos en 3 litros y la 

de menor densidad fue la 7 con 20 organismos en 3 litros . 

En el mar la estación con mayor densidad en época de secas 

fue la estación I con 1905 organismos en 3 litros y la menos 

densa fue la estación III con 88 organismos en 3 litros. 

En tanto que en época de lluvias la estación más densa fue 
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l con 207 o r gan ismos en 3 l itros y l a menos densa l a estaci6n 

11 c on 1 s olo organismo en 3 litros . Tabla VI. 

De las 55 especies de Moluscos (Gasteropodos y Pelecipodos) 

presentes en la laguna en ambos muestreos, solamente 10 espe

cies fueron encontradas vivas: Capulu-0 -0eniceu~ , Elephantu

lum in~culptum, Phenacopela~ ~p, Elephantul um heptagonum, 

Tellina pni~tipho~a, Co~miconcha nehde~i, Epitonium emydone

-Ou~, Chione -0quamo-0a, Mytella -0t~igata, Pnotothaca metodon . 

Asimismo en el mar de las 69 especies de Moluscos (Gastero

podos, Pelecipodos y Escafopodos) solamente 19 especies fue 

ron encontradas vivas: Epitonium tinctum, Subcancilla -Op., 

Anachi-0 -Op , Caecum -Op, Na-0-0a~iu-0 -Op., Angopecten ci~cula~i-0, 

Pitan -Op, Pitan altennatu-0 , Stnigilla -Op . , Vonax -Op ., Chione 

-Oubimbnicata , Petnicola -Op., Ventallium aga-0-0izi, Ventallium 

hanco cki , Elephantulum in-Oculptum, Na-0-0a~iu-0 6p . , Mytella 

-0tnigata , Pita~ -Op . y A-0-0iminea cali6o~nica . 

5 . 4 . 3 .5 Frecuencia de apar ici6n 

De estas especies tanto lagunares corno marina las que prese~ 

taron mayor frecuencia de aparici6n fueron: 

En la laguna ; Tellina p~i-0tiphona en las estaciones 1 y 3 en 

época de secas y Mytella -0tnigata en las mismas estaciones 
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pero en é poca de l l uvias . 

En tanto que en el mar las más frecuentes fueron: PitaA .6p. 

en las estaciones IIS , II IS,· IVS; Pita A alte1t 11atu.6 en I IS , · 

IVS; St1tigilla .6p. en IIS , IVS; Vonax óp. en IIIS , IVS y Ven 

talium .6p . en IS , IVS, todas en épocas de secas. 

Y de todas las especies encontradas vivas , solamente dos de 

ellas estuvieron presentes t anto en la laguna corno en el mar, 

y estas son : Elephantulum in.6culptum y Mytella .6t1tigata. 

Asimismo las especies de los demás grupos con mayor frecuen 

cia de aparición tanto en la laguna corno en el mar fueron: 

los Crustáceos; Balanu.6 amphit1tite presente en las estaciones 

lL , 3L , SS , 6L , 7L , y 8L ; Ido.tea .6p . en lL , 3S, IIIS; Me.6a11-

thu1ta .6p. en IIS , IVS , IVL ; y el Anelido ; Farn. Nereidae en : 

lL , 2S , 3S , 3L , SL , 6L , 7L y I L . Tabla VII. 

5 . 4 . 3 . 6 Diversidad 

La diversidad obtenida en los dos muestreos realizados en la 

laguna de Cuyutlán y zona costera adyacente durante las épo

cas de secas (mayo) y lluvias (noviembre) osciló dentro del 

rango de O a 3 (indice de Shannon-Weaver)considerándose como 

mayor diversidad aquella que se encuentra entre 2 y 3 bits, y 

como indice bajo para este estudio los valores que se encuen-
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TAULA Vll. Ll~'T/, DI:. 1'.SPl:CU:~ or: lJI CXM.NlU/\I ) CIW"OtllC/I, l1:U.'U1JllC'I/\ l)l. /\PN\ J('H• · V o r~·rn rnunON DI OJJA UN/\ l1J l:JJ AS f>I 1/1 
U GJNll DL ClJYlfM.AN Y zoi¡¡1 M/IRJW1 N'JYN..J-,...'11, LN I AS [;l'(X'J.;. DI. 5J;(;N; (WIYO) " IJ.llV J/\S (ll(JVJ rH IHL) O! J'Jfj( . . 

l'{)LlJSO)S 

r AS'n:RJroOOS 15 u. 25 2L 35 JI, 45 41. SS SL 6S 6L 75 7¡, 8L 15 lL 115 !JI . IllS IlIL IVS 1 

Acte.11c{n11 6mUtna 'I' X X X X X X X X X X X X X X X 
C ljf.<.ndma ~:nea 1 
AtlJ6 clW!icJta .. 

"' Ar t roc,i.na c.a/Úna,ta X X X 
A~6{ft1ú1ea ca.e~· 6u11n.fra X X X )( X X X X X X X X X ox 
[(~p/1ant.utum .lrl4cu.fptw1: o X X X o 
Ve.11.11.<.cula11.úl 6p X X 
Ac..iAt.a t. p X X X 
Afalú.na. I! 6 6u6a X X X X 
A 6 6 .{m.UH!.a 6 p X 
OdOM<•mia Clmve~a X 
J'u t.u1.i.C'11> t.r X 
Ar Ce oc.<.na ú1611.eque116 X 
Ri66uelta v~colpa X 
C1tpulu6 6M..iceu6 o 
Nat.fra w1i{¡Mc.úl.t.a X 
A11aclt.U. 11u906a X 
Tuibon.<.Ua lucana X 
Ac teoc..(.na 6p X 
C lj1710.ÜUm wú.gmanni. X 
Plie>racol.epM t.p o 
Cvú.t1Uop6i6 hal.úl X 
Odo6.t<•m.úl 6p X 
Ac{ll M me.nel>tho.{.du X 
Ac.teoc..(na a.ngu6t.i.oll X X X X X X 
Fa.1>6u/UU> angula.tJ<6 X 
O.{.odo11.a pu.6,(il.a. X 
T <'M.blta b11.amü X 
Bo1',6oneel.a 6p X 
No-toa.e.mea 6MucueaM::. X 
Na..t.<.ca 6p X 
C11a.1>~.lóp.iJra 6p. X X 
Can.tlrMu6 bl'Mlj.i. X 
Na-t..( ca co t.úna X 
S r..il.a a.6 6.únil.a.ta X 
1.t.(..(11.e.U a. lia.1r.6011di X 
ra.11.v.(..tu1r.bo.i.del> mon.<.le X 
e yU.c.11110. {¡an.ta6ma X 
Ham.<.noea 6p . X 
.\e twu ~~' · 

.. 
fplto1ui.u11 .t-U1ctwn o 
&1U.a 6p . X 
Suoca..ncilla 6p. o 
Ana.ch.u 6 p. o X 
Acmaea 6p. X 
F .<.cu.& &p. X 
C.1te.pidul.a &p. X 
Tul!bonilla t.a11cto11.un1 X 
Eplton.<.tun 11 epUca.twn X X 
E p.iton.i.wn wil.le.tü X 
Caecuni 6p. o 
NM6Ctlr,Ú.16 6p. o o 
T Jt,1:p/1011.a lutnna.<. X 
C'luubulwn 6p. X 
Odoótom.úl 6p . X 
Ele.plut11tu.lum he.pta9cmw11 o 
E p.iton.lurn emydo11eAU1.> o 
Tull.IÚte.Ua óp. X 
Hani,(i wea a.119clen6.i.l> X X 
Tu11bo11Wa n.<.cll{lf ¿,.{ X 
Ana.ch.u n.ig'lo {¡Mea X 
Wt.úun 6p. X 
NelÚt.<.na v.(.119h1ea X 
Ne!Úta 6p . X 
Rú.6oeUa "r X 
Rú6oe.U.O. b¿6Mci.a.ta X 
CC/t.Ühúie.a atbonuduM X X 
T <'. \e.bM 6p . X 
V.<.odo11a 6p. X 
Ep.itonium hp. X 
T Ira la gll.tl-t..i.o6a X 
Tu.1tbo11ilta &p. X 
Afab.úra 6p. X 
Cafypt,ae.a 6p. X 
T c~eb'ta o •(.<.dge~.t. X 
FM.tu!um ba l~VL¿ X 
Co6m.<.conc.lia 11.elide.IÚ o 6 0 



rt:L.lX" rrooos l.S u. 25 21 . 3S 3L 4S 41, ~s 5¡, 6S 61. 7S 7L 3!. JS n, JJS ID. 1l JS JID. JVS t\ 

l<lur 11( 11 rli,!f6CJC'Dmr X 
Ta!lcf114 6p. X X X 
('ld<•nc· 6qullmo6a X X X o 
V1•n( 'l.( C'C1(a11A·a magdal l'nllc X X 
TvU41111 4p. X X 
Ara.ot 6p . X 
Tet.Una p11.ü.t..ipl101ta o o 
Vent11ic<>(CVIÁJl "I' · X X X 

C'hfonr ""· X X 
1.1!1trUa 4t1t{ga,t,a o X X X o X X X X X X X X o 

F1t1111 um ~11a911m X 
Cl1ttnlll. cu1ta1Li.na X 
1 agl'fu6 f<mgü.~'11ua..(u1> X X X X X X X X 
P11 ut.<• tl1aca MpM1th1i.1 X 
A,9oprc t en c.(1tcufa11A . .6 o 
p~·.w11 l>p. o X o X o o 
l'ÜM ai.tMnat.u.6 o o 
Shi9Ufa <i p. o X X o 
f;1tach.id1111 t e-1> <ip X 
1 ~·vrta .6p. X X X 
C'l11trnnyt.i.l'uo p.~t ( .i upunc.la..tU.6 X 
Vu11a~ t.p . X o o X 
1 ll!J(lfu6 <ip. X i( 
T1tacl1ycllltdium <ip. X 
Cl1.i.onP "" b.i.mb'L(cata o 
F11J19un tl11tut•.t<J11-i X 
A11adll!IA 6 p . X X 
T 11acluca11d,lwn " e11.Uco6w11 X 
Pe.t!Ucola 6p. o 
r.::.ev.ica1td-ium (>(('11Pn6(•6 X 
Te U i ,na 6-imula116 X X 
P1to.t0Jliaca m~.todon o 
Co1thula <ip . X 
r 11a911m 6p. X 
CtQ11a c1a11.~·one116.i..6 X 

ESCAFOPOOOS 

Vvn talUum aga.66.Ü.i. o X o 
VentaU,(um ha.ncoc/U o 

J\NELIOOS (POLIQUF.IDS) 

F'am. TEREBELLIDAE o 
Fam. i-IEREIDAE o o o o o o o o 
Fam. C.APITELLlDAE o o o 
Fam. PAAl'DNIDAE o 
Fam. 111".PnARETIDAE: o 
Fam. SPIOOIDAE o o 
Fam. HESIOO ffillE o o 
Fam. CIRRA'.IU.LIDAE o 
Fam. a:MBRINEfl.IOAE o 
Fam. ORBINIIDAE o 
Fam. OPHELI IDA.L: o o 
Fam. SAB.ELLIDl\E o 
Fam. mLIDAE o 
Farn. !3l.NICIDl\E o o 

CRUSI'AOX>S (AMFIPOOOS) 

Amph.Uochu.6 6p o o 
Leu.cothoe 6p. o 
Synche,l{d,lwn 6p. o 
Phow "P· o 
Pontogenua. 6p. o 
(ISOPOOOS) 

1 do te.a 6p. o o o 
Me61li1 tliu1ta 6p. o o o 

(CIRRIPE:DIOS) 

&tta1w6 ampli.<.tJU.te o o o o o o 
(CRUSI'ACro BRAOIIUro) 

Larva de jaiba o 
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l S U, 2S 2L 35 )¡. 4S 41. SS SL 65 61. 7S 71. 01. l S 11, llS JII , llJ S JIJl , IVS l 

Amph.<op(u6 1> p. 
Opl~<.uplwU.1> arulM.t.a 
Opltl '' t lvl.<' ~ angula ta 
OpluunMei.1> 1>p. 
Opli-W(e.p.ü. 6p . 

o 

o 
o 
o 

20 27 1 s 6 26 17 l o s 4 8 2 6 ) 7 7 4 o 2~ 16 

'IWAL IE ESPECIES l.J\GJNARES 
SECA.5 SS 
LLWIAS 41 

'IWAL DE ESPECIES MAAINl\S 

S = SEX:AS 

L = LlJJV'lAS 

O = VNT\S 

X=~ 

SEC/\S 64 
LLlNIAS 32 
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tran entre O y 2 bits . (Chávez , 1977). 

De lo anterior,se puede inferir que durante la época de se

cas (mayo) la estación que presentó mayor diversidad en la 

laguna fue la 3 con un valor de 3 bits y las que presentaron 

menores indices fueron las estaciones 4, 5, 6 y 7, con un va 

lor de O. 

Asimismo en la €poca de lluvias (noviembre) se obtuvo una ma 

yor diversidad en la estaci6n 3 con un valor de 0.9255 bits 

en tanto que las menores diversidades se presentaron en las 

estaciones 2 , 4, 6 y 7 con un valor de O. 

En la zona costera adyacente en época de secas la mayor di 

versidad se encontró en la estación IIcon un valor de 2.7461 

bits en tanto que la menor se encontró en la estación I con 

un valor de 1.4757 bits. 

Para época de lluvias la estación más diversa fue la IV con 

un valor de 2 bits , la menor se presentó en la estación II 

con un valor de O. Tabla VIII. 

5 . 4.3 . 7 Comunidades Bentónicas en Estacas de Mangle y Pla

cas rugosas 

En lo que concierne a las estacas de mangle y placas rugosas 
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TABLA VIII. TABLA QUE NUESTRA LOS VALORES DE DIVERSIDAD, Y 
POR EL INDICE DE SHANI,ON-WEABER EN AMBOS MUES 
TREOS. 

DIVERSIDAD 
ES'I'ACION (bi ts/indiv . ) 

Secas Lluvias 

1 0.9881 0 . 2735 

2 2 . 1709 o 

3 3.0913 0 . 9255 

4 o o 

5 o 0.9182 

6 o o 

7 o o 

8 0.7282 

I 1.4757 0 . 6795 

II 2 . 7461 o 

III 1.9591 1.5849 

IV 2.0619 2 
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colectadas en la laguna y zona costera adyacente de la época 

de secas a la de lluvias se obtuvieron los siguientes resul -

tados: 

Estaca de la estación 7 lagunar: 

Esta estaca medía de largo 14 cm y de diámetro 3 cm, conte-

nfa dos comunidades de organismos a lo largo de ella, de 

las cuales la más desarrollada era la comunidad inferior. 

En ambas comunidades estuvieron presentes 2 especies de org~ 

nismos vivos los cuáles fueron : el molusco Mytella ~t~igata, 

la que se encontró de 3.5 cm aproximadamente de longitud cr~ 

ciendo de forma amontonada junto con el crustáceo Balanu-0 

amphit~ite que media desde pocos milímetros hasta 2 cm de 

longitud aprox imadamente . 

De Mytella -Ot~igata en la comunidad superior se encontraron 

131 org/dm2 
y de Balanu-0 amphit~ite se encontraron 600 org/ 

dm
2

, y en la comunidad inferior se encontraron de Mytella 

-Ot~igata 140 org/dm
2 y de Balanuh amphit~te 850 org/dm2 . 

Estaca de la estaci6n 2 lagunar : 

Esta estaca t enia una sola comunidad de organismos la cuál 

abarcaba toda la estaca a lo largo y hasta 7 cm de diámetro . 
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En esta estaca estuvieron presentes las mismas especies de 

organismos vivos que fueron: el molusco Mytella 4t~~gata que 

se encontró desde 1 a B mm de largo las chicas y las grandes 

hasta de 35 cm de largo , creciendo en forma amontonada junto 

con el crustáceo Balanu4 amphit4ite los cuales medían hasta 

1 cm de longitud . 

2 
De Mytella 4t4igata se contaron 210 org/dm y de Balanu~ 

amphit~ite se contaron 925 org/dm2 • 

De las 5 estacas restantes no se tienen resultados debido a 

que desaparecieron. 

PLACAS RUGOSAS Estaci6n 1 lagunar 

Esta placa rugosa media 20 x 20 cm y en ella se encontraron 

las mismas especies de organismos vivos que en las estacas 

de mangle . 

Mytella 4t~igata desde 1 a 8 mm de longitud y se contaron 

24 org/dm2 . 

Balanu4 amphit~ite hasta 1 . 5 cm de longitud y se contaron 

2 
74 org/dm . 
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Assim inea californica 

(Molusco) 

T~gelus longisinuatus 

(Holusco) 

Pontogeneia s p . 

(Crustáceo) 

Fam . Tercbellidae 
(/\ne lido ) 

67 
Fig . 4 

Acteocina smirna 

(Molu sco) 

Mytc lla st r iga ta · 

(Molusco) 

Ophionereis sp . 

(Equinodermo) 



Pitar alternatus 

(Molusco) 

Alabina effu sa 

(Molusco 

Amphilochus sp . 

(Crust5ceo) 

Fig 5. 
68 

Assiminea ~alif ornica 

(M olu sco) 

Dentalium hancocki 

(Molusco) 

Fam . Orbiniidae 

(Anélido) 

Mesanthura sp . (Cru s ticeo) 



De las otra s placa s rugosas tampoco se pudo obtener nada por 

l a misma raz6n de las estacas. 

5.4 . 4 Necton 

5 . 4 . 4 . 1 Cornposici6n nect6nica 

Dentro de la comunidad nect6nica tenernos representados 2 Fi 

los , el primero Artropoda con la clase "Crustacea " (que en 

realidad son organismos bent6nicos pero por ser de importan

cia comercial y por la facilidad de manejo se incluyeron en 

el necton) con 1 Orden, 2 Familias y 3 Especies , y el segundo 

Filo Cordata con l a Clase "Osteichthys" con 2 Divisiones, 7 

Ordenes , 16 Familias, 23 Géneros y 25 Especies. (Ver Anego). 

5 . 4 . 4.2 Aparici6n Estacional 

Comparando el número de especies encontradas durante las 3 

salidas tenernos que : 

- Período de secas (mayo) : de las 14 especies encontradas 

solo 11 son de importancia comercial , de las cuales 4 se 

encuentran todo el añoMugit cu~ema , Ge~~e-0 cine~eu~, A

~iop-0i-0 li~opu-O y Callinee~e~ a~eua~u-0. Tabla IX . 

- Monitoreo intermedio (septiembre) : de 17 especies encon

tradas 15 son de gran importancia comercial, aunque la a

bundancia por especie disminuy6. En esta ~poca se inician 
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las lluvias por lo que se encontraron un grupo de orga

nismos acuáticos (Poeeilidae) debido a la llegada de al

gunos riachuelos y el camar6n el cual apena s se comien

za a pescar (alza de veda) es apenas de tama~o comercial. 

Tabla x. 

Período de lluvias (noviembre): se encontraron 9 especies, 

todas de importancia comercial, sin embargo predomina en 

un 50% la Ge~~e-0 eine~eu-0 , un 20% de Mugil eu~emaY 10% 

de O~eoeh~omi-0 mo-0-0ambicu-0 • Esta últi ma es la primera vez 

que se reporta en el sistema y lleg6 debido a las inundacio 

nes y a la unión con sistemas dulceacuícolas cercanos. 

Tabla XI. 

Las especies más abundantes en orden decreciente y de las cuales 

con excepci6n del carnar6n se encuentran todo el año son: Calli

neete-0 a~euatu-0, Ge~~e-0 eine~eu-0, Penaeu-0 eali6o~nien-0i-0, Mugil 

eu~ema, Viapte~u-0 pe~uvianu-0 , A~iop~i-O li~opu-0 y Lutjanu-0 -Op. 

las cuales con excepción del camarón se encuentran todo el año. 

Debido a que el muestreo nect6nico se realiz6 en una coopera

tiva y durante pocos días, hablar de riqueza específi9a es 

muy relativo pero se compara con otros sistemas costeros; se 

tienen 28 especies de las cuales solo l no se puede comercia

lizar y comparándola con otros sistemas costeros del Pac í fico 

como Huizache-Caimanero, los 9 sistemas de r,uerrero y con la 

misma laguna de Cuyutlán en 1980 (antes de verse tan avanzado 

el deterioro del sistema) , la riqueza específica es bastante 
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TABLA IX. RESULTADOS BIOLOGICOS DEL NECTON EN LA EPOCA DE SECAS (MAYO) 

Nanbre Ncmbre Científico Familia # de Ccmponentes ca teg:::>rfas wngitud pro 
organisrros ictiofaun!sticos 

Cocinero Ca1ta.11x c.a.ba.U.w., Carangidae 8 IV 
Lisa Mu.gil c.Wte.ma. Mugilidae 118 IV 
Cuatete Afl.,(op~,U., l-útopw., Aridae 55 III 
Mala capa Viapte.JtU/.:i pe.JtUvia.nw., Gerridae 4 IV 
MJjarra Ge.Nt~ un.e.Jte.M Gerridae 604 IV 
Pargo Lu.t j an.w., gu.tta:tM Lutjanidae 1 VI 
Palom2ta Se-te.n.e. bJte.voo!tti carangidae 6 V 
Ronco Umbft,{na xa.n.li Sciaenidae 16 V 
Raton Cyn.o~iu.m xan.thul.w., Sciaenidae 4 IV 
Bonito Au.w ~p Scunbridae 18 VI 
Piña OügopU;t~ a,Uw., carangidae 5 IV 
Saba.lote Cha.110~ e.han.o~ Chane ida.e 11 IV 
Machete Eta p~ a.6 t\in.,i,6 Elopidae 15 V 
Jaiba e a.U.in. e.c.t~ a.Jtc.u.a.tM Portunidae 500 IV 

III - Organisnos rrerarrente estuarinos 
IV - Organisrros marinos que utilizan el sistema caro área de crianza 
V - Organismos marinos que cano adultos penetran al sistema para alilrentarse 
V - Organisros marinos que visitan ocasionalmente el sistema 

lro. - Organismos planct6fagos, detritívoros u amúvoros 
2do. ~ Organisnos carnívoros que incluyen en su dieta vegetales 
3ro. - Organisrros rrerarrente carnívoros. 

Ictiotr6fioos rredio (an) 
m1x 

2do 28 
1ro 25 
3ro 43 
2do 10 
1ro 20 
3ro 
3ro (2do) 21 
3ro(2do) 32 
3ro 29 
3ro 34 
2do (3ro) 23 
1ro 34 
2cb 30 
1ro 12 

( ) . - Bibliográficamente se encontró que en otros sisterres sus hábitos alilrenticios los hace pertenecer 
a este grup::>. 

m!J 

21 
16 
21 

9 
9 

16 
16 
26 
31 
14 
28 
15 

8 



TABLA X . RESULTADOS BIOLOGICOS DEL NECTON EN EL MONITOREO INTERMEDIO (SEPTIEMBRE) 

Nanbre Nombre Científico # de Ccrnponentes Categorías Longittxl praredi 
Común organisrros Ictiofaunf sticos Ictiotr6f icos (an) 

max mi 

Lisa Mu.gil c.Wtema Mugilidae 102 IV lro 30 16 

Ronco Umb!U..ria xan;t,t Sciaenidae 104 V 3ro(2do) 31 18 

Mojarra GeNteJ.i un Vte.u..6 Gerridae 46 IV 1ro 30 15 

Rasp:::isa La.JUmo).) e.óóui.ge_Yl}.) Sciaenidae 2 V 3ro 23 18 

Berrugata MiCJtopogon a..ltipiri~ Sciaenidae 3 V 3ro 27 25 

Burro MiCJtole.pidotiui irio~riat!ui Haemulidae 1 V 2do 

Anchoveta Aric.hovia ma.CJtole.pidota. Engraulidae 5 V 1ro 11 8 

Gulpi Po e. c.ill.o p}.) i}.) }.) p . Poecilidae 1 I 1ro 

Lenguado Ac.~u..6 maza.t.e.anu..6 Achiridae 1 IV 1ro 
-....¡ 

""" Constantino Ce.vitftopomu..6 ~oba.,lí;to Centropcmidae 1 IV 3ro 

Sardina Opi}.)thonema Ube.Jttate. Clupeidae 1 V 1ro 

Jurel OUgopü;teJ.i }.)a.Wtu..6 Carangidae 1 IV 2do 

Pargo Lu.t.janu..6 Mge.nti.ve.~ Lutjanidae 1 VI 3ro 

Burro Pomada}.)y}.) le.u.c.i}.)c.u.}.) Haemulidae 1 V 2do 

Jaiba C aiün e.eteJ.i Mc.u.a.;tuJ.:, Portunidae 1 IV 1ro 

camar6n 
blanco Pe.riae.u..6 vanname.i Peneidae 1 IV 1ro 

Camar6n 
café Pe. nae.u..6 e.alió M.Ylie. Yl}.) i}.) Pereidae 1 IV 1ro 



-....¡ 

'-"> 

TABLA XI. RESULTADOS BIOLOGICOS DEL NECTON EN LA EPOCA DE LLUVIAS (NOVIEMBRE) 

Nombre 
Común 

Lisa 

M::>jarra 

Tilapia 

CUatete . 

Constantino 

Berrugata 

Jaiba 

Carra.ron blanco 

Canaron café 

Na:nbre Cientf f ico Familia 

Mugil c.wi.ema. Mugilidae 

Ge.JVte.J.i c.ineJte.U6 Gerridae 

One.oc.futom.l6 mo~~ambic.U6 Cichlidae 

A~o p~ .l6 W.o U6 Aridae 

Ce.nt!topomU6 nobaLl:to Centrpc:rnidae 

Mi~opagon a.lti.pin.l6 Sciaenidae 

C aLU_n e.c..te.J.i MC.ua.:tu.l.i Portunidae 

Pe.na.e.U6 va.nname.i P~neidae 

Pe.na.e.U6 c.a.li¡)onrU.e.~.l6 Peneidae 

# de Calponentes Categorías lDng. prcrnedio 
organigros Ictiof aun.ístiCX>s Ictiotr6ficos ~. 

331 IV 1.ro. 34 

5 IV 1.ro. 28 

4 I 3ro. 24 

8 III 3ro. 28 

1 IV 3ro. 

1 V 3ro. 27 

1 IV 1.ro. 12 

- IV 1.ro. 

- IV 1.ro. 



alta. Cabe h acer notar, que la cooperativa traba ja ~nicamente 

en la laguna de Cuyutlán. 

Los parámetros f isicoquímicos de mayor influencia en el desa

rrollo de los organismos nect6nicos son: la temperatura que 

fluctu6 en secas de 28.5 a 32.B ºC y en lluvias de 27.7 . a 29.8 

ºC ; y la salinidad en secas de 33 a 35º/00 y en lluvias de 29.l 

a 33 . 26 º/ 00 , se puede observar que estos no rebasaron los lí

mites de tolerancia para la mayoría de las especies reportadas , 

la única es el camar6n blanco (Penaeu-0 vannamei} el cuál nece

sita salinidades menores por l o cual su incidencia en el siste 

ma fue muy pobre y según los reportes de captura del Instituto 

Nacional de Pesca han disminuido progresivamente . 

5 . 4.4 . 3 Componentes Ictiofaunísiticos 

Según los componentes ictiofaunísticos , el 7.14 % son organis

mos dulceacuícolas destacando entre estos la t ilapia Oneoehnomi-0 

, 3.7% son organismos meramente estuarinos y 

89 . 16% son organismos marinos que según su c i clo de vida inci 

den en la laguna , t eniendo entre estas las especies más abun

dantes y de mayor importancia comercial : Mugil eunema (lisa) , 

Viaptenu-0 penuvianu-0 (malacapa), Genne-0 eineneu-0 (mojarra ra

yada) , Umbnina xanti (ronco) , Opi-0thonema libe~tate (sardi

na). etc . (Tablas IX, X y XI). Tabla XIII. 
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TABLA XIII. % COMPONENTES ICTIOFAUNISTICOS 

.May. % Sept. % Nov. % 'Ibtal % 

I Organismos dulceacufcolas - 5.88 11.11 7.14 

II Organismos catádromos y anádromos 

III Organismos estuarinos 7.14 5.88 11.14 3. 7 

IV Organismos en estado de crianza 57.14 47.05 66.66 44.4 89.16% 
requieren \D'l 

V Organismos adultos marinos 26.66 41.17 11.11 32.14 contacto cai 

el rnar 
VI Organismos marinos visitantes 13.34 5.88 - 10.71 

-....¡ 
% DE CATEGORIAS ICTIOTROFICAS: V'I 

Ma.y. % Sept. % Nov. % 'Ibtal % 

lro. Consumidores de ler orden 33.33 52.41 55.55 41.36 

Omnívoros 20.40 23.53 44.44 10.34 

Detritivoros 6.50 17.64 5.56 6.89 

Planct6fagos 6.50 11. 76 5.56 24.13 

2ro. Consumidores secundarios 28.57 17.64 - 27.58 

3ro. Consumidores terciarios 42.85 29.41 44.44 34.48 



TABLA XIV . HABITOS ALIMENTICI OS 

Muga cuJt.ema. ., Ne= 20 14 predani.n.io ó = 0.7 
n ;: detritus 6 predani.n.io ó = 0.03 

fitoplancton 

Umb!Una. xa.n.t<: =Ne = 20 
n = peces 12 6 = 0.6 

rroluscos 8 6 = 0.4 

Chan.o.6 c.ha.no.6 =Ne = 11 
n :: carra.r6n 6 6 = 0.54 

peces 5 6 = 0.45 

Sel.e.nó b1te.vool!..t<.=Ne.= 6 
n = rroluscos 6 = 0.5 

arrphipodos 6 = 0.33 
anelidos ó = o. 16 

AUXÁ.Á hp. Ne= 15 
n ::: calam:rr 14 6 = 0.93 

carra.r6n 4 6 = 0.26 
peces 2 ó = o. 13 

O.li.gopWu a..UU6=Ne.=5 
n =peces 3 ó = 0.6 

rroluscos 3 ó = 0.6 
algas 1 6 = 0.16 

AIU..op.óJ.A l.<JtopU6=Ne= 20 
n = carra.r6n 10 ó = 0.5 

peces 6 ó = 0.3 
jaibas 4 6 = 0. 2 

E.top¿, a.66-i.YU.6 = Ne. = 10 
n. = Myt.eU.a. 6 ó = 0.6 

detritus 3 6 = 0.3 
algas 2 ó = 0.2 

Ge.Nte.6 CÁJteJLeU6=Ne = 30 
n. = crustáceos 16 ó = 0. 53 
n = huevos de pez 12 ó = 0.4 

anélidos 8 ó = 0.26 
peces 5 ó = 0.16 
algas 4 ó = 0.13 

Cynoh~um xa.Yl-thui.u6=Ne.= 4 
n. = crustáceos 4 ó ::: 1 

rroluscos 4 6 = 1 
detritus 2 ó = 0.5 
peces 2 6 = 0.5 
anelidos 1 6 = 0.25 

V~pt.e/U.l6 peJLuv~nw.i=Ne.= 4 
n = algas 4 6 = 1. o 

carrarón 4 ó = 1. o 
detritus 4 ó = 1. o 
nena todos 3 6 = 0. 75 
amphipodos 1 76 6 = 0.25 
jaibas 1 ó = o. 2 5 



5.4.4.4 Categorías Ictiotr6ficas 

Según las categorías ictiotr6ficas tenernos que 41.36% son 

consumidores primarios resaltando los organismos omnívoros, 

dentro de este grupo se encuentran las especies cornercialrnen 

te más importantes corno son: Mugil cu4erna, Ge44eó cine~eu-0, 

Callinecte-0 a4cuatu-0, Penaeu-0 cali6o4nien-0i-0 , P. vannamei y 

04ech4omi-O rnoóóarnbicu-0; debido a esto, con la apertura del 

canal y el probable beneficio de las comunidades bent6nicas 

y planct6nicas ~sta categoría ictiotr6f ica también se vería 

beneficiada; los consumidores secundarios forman un total de 

27.58 % y los terciares 34.48%. (Tablas IX, X, XI y XIII). 

Tabla XIV 

5.4 .4. S Insidencia Nect6nica 

Comparando los organismos nect6nicos que se registraron en el 

presente estudio con otros realizados en la laguna de Cuyutlán 

en 1978 y 1981, en el sistema se han reportado un total de 53 

especies de las cuales solo 36 son de importancia cornerciál , 

sin embargo, solo 10 especies de estas se han registrado en 

los 3 estudios: Achi4u-O mazatlanuó, A4ip-0i-0 li4opu-0 , Callinec

te-0 a4cuatu-0 , Chano-0 chano-0, Cyno-Oiurn xanthul u-0, Vi apte4u-O pe-

4uvianu-O , Ge~4e-O cine4eu-0, Mugil cuAema, Penaeu-0 vannamei y P. · 

cali6o4nien-0i-0 . tabla XV. 
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Cabe mencionar que muchas de las otras especies de importan

cia comercial son visitantes ocasionales por lo que pudieron 

no ser registradas debido al tipo de muestreo (3 visitas serna 

nales en un año) • 

5.4.4.6 Factor de Condici6n 

Se obtuvo el factor de condici6n de las especies m~s importan~ .. 

tes y abundantes del sistema: Ge1t1te-0 cineneu¿,, Mugil cu1tema , 

y se tom6 el modelo obtenido por 

Para la especie P. e ali no ltnien¿, ¡¿, tenemos: 

w = o. 1 5 ( L ) 2 • 6 7 3 donde lt = 0 . 994 

Para la especie e 11llú1ect.e-0 111tcuat.uti se obtuvo: 

w = 0.5279 ( L ) 2 • 1 1 2 4 donde lt = 0 .8005 

Para la especie M. cu1tem11 se obtuvo : 

w = 0.0612 (L)2.584 donde /[. = 0.9498 

Para la especie G. cine1teuti se obtuvo: 

w = 0.1715 (L)2.2874 
donde )L 0 . 9544 = 
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TABl.A '}IN. CIM>ARACIOO DE u. INSIDENCIA NEOmICA EN l.A LAGUNA DE ClJYlTI'LAN I CDLIMA 

TR.E.Vmo (1978) Nl&Z (1980- 81) 1986 

Abude.6du6 6a~ X 
Achllu.L6 ma za.tl.anU6 X X X 
Albu.la. vulpu X 
Anchoa comp11.ua X 
Anchoa macJtOte.p.úio.ta X X 
Anchoa p:tname.n.6.<A X 
Ano~.l6 iÁAIJpu.li X X X 
Ca1tanx cabaUU6 X X 
Ceutanx M.ppo6 X 
CaJLanx v.&ictU6 X 
Ca..l.l.i.ne.c.tu MCWÚU6 ' X X X 
Cen.t.Jt.opomU6 iúg.11.e.n.6.ló X 
e e.nt.li.o pomU6 pe.e.Un e.n.6.l6 X 
Cen;t.11.opomU6 1tobaWo X X 
Chae.t.ocü.p.teAu.6 6p X 
Chan.oti chano6 X X X 
Caho.Júc.h.thyti g ilb e.JI.U X 
Cyno6-<.on xaYLthulU6 X X X 
V.Wpte!tU6 pvr.uv.WnU6 X X X 
Vo1tmda.t0!t taU 6JtO11.6 X 
Eleo.t.Jt..l6 p,(.c;tu,6 X 
Elop1.¡ a66~ ,.,. X X 
Eu~o6tomU6 cuñaiú X X 
Gatuct..i..6 g ua.tema.te.n.6.ló X 
Ge.Mu c.&ie1te.U6 X X X 
Gob-<.omo1tU6 mac.ulatU.6 X 
Gob-<.one11.U6 m-lc.Aodon X 
Gob-<.one.llu.6 hag~ X 
Ha1t e.11 gula tM.66.&ia X 
Hypo!tl1ampliU6 p<.Wúl> X 
L<vWnU6 e. 6 6ul9 en.6 X 
LtitjanU.6 evtge.~ve.nt/t.l6 X X 
LutjanU6 c.oto1tado X 
LutjanU6 gut.ta.tU6 X 
LtitjanuJ.i novemóatic-la.tuJ.i X 
M.últO g o b~ m.Uu1 ólo1te.l'lli.ló X 
~Uc.11.opogon ~p.l~ X 
~c.Mle.p-<.dotU6 -ÚIOll.natU6 X 
Mug il c.u1ten1a X X X 
0-UgopWu aUw, X X 
0-UgopWu mundU6 X 
Ot.i..gopWu 6aWtu6 X X 
Op.lóthonema ~beJt,ta;te. X X 
011.eoc.lvwm.<A mo66amb.lc.U6 X 
Pe.nae.U6 vannamu * X X X 
Pe.nae.U6 caUóO.li.IÚe.11.6-<A * X X X 
PUo6to6toma lutip.i.n,lti X 
Poe.cil..to~.l6 6p X 
Pomada.hyl> te.uwc.w, X X 
P!t-lbnotU6 gtúUcert6 X 
Se.lene. b1te.voo~ X X 
Splw e1to-<.du annula.tU6 X 
Um b!t.lna xo.nt-<. X X 

* Organism::>s bent6nicos 
Organism:>s de inportaocia carercial 
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5 .4.4 .7 Madurez r70nádica y Proporci6n Sexual 

La madurez goná dic a y p r oporci6n sexua l se obtuvo para l as si 

guientes especies : Mugi_l cuJtema, Ge~Jte6 cineJteu6, Umb~i_na xan-

ti , A~i_op6i6 li_~opu6 según Niko l sky (1963), y se tornaron l os 

datos de Ascencio de Penaeu6 vannamei_ y P. calióo~ni_en6i6 . ' 

Se encontr6 para Mugil cu~ema una proporci6n sexual del:l y , 

que con madurez de (I) , hasta los 16 cm de Lp son organismos 

sexualmente identificables pero que se reproducen por primera 

vez (IV) de 24 a 29 cm de Lp . Además se observ6 que en el pe

ríodo de secas los organismos son de tallas menores por lo 

que muy pocos organismos son maduros, en cambio en lluvias to 

dos los organismos ya son maduros y se están r eproduciendo . 

Para Ge~~e6 cine~eu6 también se encontr6 una proporci6n de 1 : 1 

pero al contrario de M. cuhema , los organismos tienen tallas 

mayores en el período de secas , aunque alcanzan la maduréz gon~ 

dica a tallas pequeñas por lo tanto desde el período de lluvias 

anterior son capaces de reproducirse . 

Para Umbhina. xan.ti tambi€n l a proporci6n sexual fue de 1:1 ; 

alcanzan la madurez gonádica alrededor de los 28 cm de Lp pe

ro se encuentran organismos gonádicamente maduros en ambos pe

ríodos . 

Para AJtiop6 i_6 Li.Jtopu6 no se obtuvo la proporci6n sexual ya que 

la mayoría de los organismos todavía no eran sexualmente di f eren 

ciables , sin embargo 80 



ciables , sin embargo , se obser v6 que a l os 28 cm de Lp aGn no 

eran sexua l mente maduros y que alrededor de los 40 cm de Lp se 

reproducen alcanzando estas tallas en el período de secas . 

De los camarones, Ascencio (1985 reporta que en P. vanname.¡ 

tiene una proporción sexual de casi 2 hembra s por macho y P. 

CG..t¡6 01¡,n¡e.111.i.l6de 1 hembra por macho para el mes de abosto. 

Tabla XVI. 
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TABLA XVI. MADUREZ GONADICA Y PROPORCION SEXUAL 

Narbre cient!f ico # de orgarúsrros Lp (cm) x W(gl Madurez Sexual Sexo 
¡:x:>r talla 

Mu.g,U c.wwna 2 34 554 V 2 
3 30 401 V 2 1 

Tallas (cm) 8 29 367 IV 4 4 
8 28 340 IV 5 3 

Secas = máx 27 18 27 324 IV 9 9 
22 25 250 IV/III 10 12 

m1n 16 24 24 225 IV/III 14 10 
17 20 140 III 8 9 

Lluvias = náx 34 14 18 107 II 4 10 
2 16 79 II/I 1 

m1n 25 188 53% 45.3% 
1:1 

GeNteó c.ht eJz.e.lL6 1 30 410 VI 1 
10 26 295 V 8 2 

Tallas (cm) 12 23 223 V 7 5 
9 22 201 V 7 1 

Secas = náx 30 17 21 181 V 9 8 
13 20 162 V 6 7 

nún 13 15 19 144 V 9 6 
20 18 127 V/IV 12 8 
21 17 111 V/IV 12 9 

Lluvias = náx 20 19 16 97 IV 15 4 
4 15 84 IV 3 1 

mí.n 9 9 14 71 III 4 5 
12 13 60 III 6 6 
18 12 so III 7 11 
26 11 41 II 9 15 

4 10 33 II/I 1 1 
2 9 26 I 

212 56.5% 43.4 -
1:1 

Umb!UJta. x..ant,l 3 32 670 V 3 
3 31 650 V 3 

Tallas (cm) 9 30 570.6 V 6 3 
3 29 500 V/IV 3 

Secas = máx 32 3 28 447 IV 3 
3 23 256 III 3 

mín 16 6 20 166. 9 III/II 3 3 
3 19 160 II 3 
3 18 130 II 3 

Lluvias = máx 32 6 17 120 II 6 
6 16 99 II 6 

mín 23 48 50% 50% 
1:1 
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Aw p1>-l6 U/to p6 1 43 1285 V 1 
1 41 1125 V 1 

Tallas (an) 3 28 330 III/II 3 
3 26 240 II 3 

Secas = náx 43 3 25 221 II 3 
12 24 206 II/I 3 

nún 21 13 23 175 II/I 2 l 
5 22 150 I 

Lluvias = náx 28 6 21 140 I 
nún 21 4i 

(F. Ascencio) 
Pe.nae.u6 vannamu 24 11 9. 8 10 14 

4 11.5 11.19 3 1 
4 12 12 . 5 3 1 

18 12 .5 13 . 9 14 4 
24 13 14.5 18 6 

74 64.8% 35 . H 
1.8 :1 

(F . Ascencio) 
pe.na eu.6 c.aU 6o11.YÚe.nl>il> 50 11 9.1 17 33 

48 11.5 10.2 32 16 
48 12 11.5 30 18 
60 12 .5 12.5 42 18 
38 13 14.2 25 13 

244 59 . 8% 40.16 
1.4:1 
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6. DISCUSION DEL BENTOS 

La laguna de Cuyutlán presenta un avanzado estado de degrad~ 

ci6n el cual se ha acelerado debido, principalmente , a la 

falta de cornunicaci6n con el medio marino y a las activida

des realizadas por el hombre ; actualmente, debido a esto, la 

laguna tiene un alto contenido de materia orgánica sedimenta 

da que favorece al desarrollo de procesos anaerobios faculta 

tivos, asf corno una gran cantidad de organismos coliformes 

producidos por los desechos orgánicos vertidos en la laguna. 

Al no existir remoción en los sedirnentos , debido al patr6n de 

circulación, se observan en ella todos estos factores los 

cuales han provocado que las comunidades biológicas, como 

por ejemplo el bentos , se encuentren afectadas en su biolo

gfa y en su diversidad . 

A este respecto la comunidad bent6nica de la laguna de Cuyu-
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En e l mar se encontraron l os mismos filos de i nverteb r ados 

que en l a l aguna pero no se presentaron l a s mismas especies 

debido a l as diferentes condiciones , t anto ambientales como 

fisicoquímicas (treviño , 1987). 

La mayor riqueza específica en la laguna, en ambos muestreos, 

se encontr6 en las estaciones 1 y 3, debido a que son las es

taciones que presentan mayor contacto con el mar , mientras 

que en las estaciones 6 y 7 se encontr6 una riqueza específ i 

ca muy baja; esto puede deberse a que el flujo de corriente 

en esta zona practicamente es nulo (Treviño , 1987). 

En el mar la estaci6n que present6 mayor riqueza especifica 

y mayor densidad fue la I siendo la estaci6n que tiene mayor 

contacto con la laguna de Cuyutl án de la cual , los organis

mos presentes en esa zona , utilizan los nutrientes y la mate

ria orgánica para poderse alimentar; también puede deberse a 

que como la bahía de Manzanil l o y zona costera adyacente son 

zonas de alta energía , la estaci6n I sea la región más prote

gida por lo que los organismos pueden desarrollarse con ma

yor facilidad (Consu l tores , 1974; Trevifio , 19871. 

Con respecto a la densidad en la laguna se observa que en la 

estaci6n 4, en ambos muestreos, presenta el mayor número de 

organismos; cabe mencionar que la mayoría de estos organis

mos se encontraron como conchas y no como organismos vivos 

por lo tanto la diversidad en esta zona fue muy baja. La 
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menor densidad se encontr6 en las estaciones 6 y 7 en las 

cuales prácticamente es nula la velocidad de las corrien

tes, por eso es diffcil que los organismos lleguen hasta 

esta zona (Trevi~o, 1987). El grupo de organismos más 

abundantes en la laguna, en ambos muestreos fue el de los 

Moluscos-Gaster6podos, en tanto que en el mar, el grupo más 

abundante, fue el de los Moluscos-Pelecípodos. 

Es importante señalar, corno anteriormente se dijo, que la 

gran mayoría de los organismos del grupo de los moluscos, 

tanto en la laguna corno en el mar, fueron encontrados corno 

conchas o restos de ellas; a este respecto se cree que esos 

restos pudieron llegar ahí arrastrados por las corrientes o, 

que son comunidades subg6siles que se encontraban enterradas 

en ese lugar debido a las fluctuacíones f ísicoquímicas pre

sentes en aa . laguna las cuales al ser lo suficientemente ex

tremas , produjeron la muerte de los organismos presentes en 

ese momento. 

Con lo que respecta a la diversidad obtenida en ambos mues

treos por el índice de Shannon-Weaver para la laguna y zona 

marina adyacente, se observ6 que esta oscil6 dentro del in

tervalo de O a 3 bits, considerándose corno mayor diversidad, 

aquella que se encuentre entre 2 y 3 bits y como índice bajo 

los valores que se encuentre entre O y 1 bits (Cfiavei, 1977 } . 
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Con respecto a l o anterior se observa en l os resultados que 

la diversidad en l a laguna es más f l uctuante que en el mar, 

esto se debe a que las lagunas costeras se caracterizan por 

tener condiciones poco generalizadas o que son fluctuantes y 

por ello rigurosas. 

El contenido de materia orgánica en la laguna f luctu6 en 

gran medida durante las épocas de secas y lluvias, debido 

principalmente a que en €poca de lluvias hay mayor remoci6n 

de agua y sedimentos lo que no ocurre en la €poca de secas . 

Es importante mencionar que la estací6n2 , durante la época 

de secas , present6 valores muy altos de materia orgánica a 

diferencia de las demás estaciones, esto se debe a que es la 

zona en donde se encuentran gran número de caseríos y chiqu~ 

ros que vierten sus desechos, mi·entras que las estaciones 

que tienen comunicaci6n con el mar son las zonas en las cua

les se encontr6 un menor contenido de materia orgánica debi

do a que en esos l ugares existe mayor velocidad en las co

rrientes por lo que , la materia orgánica , no tiene oportuni 

dad de depositarse en el · sedimento . 

Asimismo, en el mar, el mayor contenido de materia orgánica 

se di6 en la estaci6n I debido a que es el área que tiene co

municaci6n con la laguna y, gracias al f lujo y reflujo de las 

corrientes, la materia orgánica alcanza a llegar a esa zona. 
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Co n r especto a l a granu l ometr í a de l os sedimentos , se obser

va en l os r esu l tados que hay una infl uencia marina en t odas 

las estaciones l agunares¡ l a arena ocuá e l mayor porcentaje 

de textura , sin embargo, tambié n se encuentran arcil l as y l! 

ma s los cuales , si se abriera el canal del Malec6n , se ver ! an 

remplazados por arenas que beneficiarían a las comunidades 

bent6nicas <lado que propiciarían su mejor desarrollo. 

En base a los resultados obtenidos en este estudio se obser

va que l a comunidad bent6nica en l a laguna es muy pobr e deb~ 

do a que l a gran mayoría de sus organismos {Moluscos} se en

cuentran muertos. Se esperará que al abrirse el canal del 

Malec6n , habrá una invasi6n de especies marinas que llegarán 

a colonizar a l a laguna , principalmente en la zona que se en

cuentra entre la estaci6n 4 y 8, restaurándose así las 

condiciones estuarinas en la laguna; estas nuevas especies en 

centrarán un ambiente favorable para su desarrollo debido a 

los cambios en la calidad del agua , en la hidrodinámica de 

la laguna y los cambios de remoci6n consecuentes . 

En general , se puede apreciar que posiblemente la apertura 

del canal producirá un efecto benéfíco, no lsolo al bentos 

sino también a todos ~os organismos que necesiten de éste 

para poder subsistir . 
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DISCUSION DEL NECTON 

Para la laguna de Cuyutlán los parámetros f ísico-quimicos son 

el factor determinante de la abundancia estacional, esto se 

debe a que el sistema está muy obstaculizado y la velocidad 

de las corrientes, en la mayor parte de la laguna, es míni

ma (Treviño, 1987) por lo que , en ocasiones se producen situ~ 

ciones de estrés para la mayoría de las especies, principal 

mente durante el período de secas. 

Con la llegada de las lluvias la salinidad disminuye en un 

promedio de 5°/oo y el nivel de agua aumenta en un promedio 

de 30 cm por lo que aumenta también , notoriamente , la diver

sidad de especies como se corrobora en el monitoreo interme

dio de septiembre en el cual aumentó notoriamente la diversi 

dad con respecto al periodo de secas, sin embargo, en novie~ 

bre se reportó un menor número de especies lo que puede de-
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berse al tipo de actividad pesquera, ya que l os lugar eños de 

la zona se dedican casi en su t otalidad , a la captura del ca 

marón, la cual les es más redi tuable. 

En lo que respecta a la obstaculización , la laguna tienedos 

accesos al mar : el canal Ventanas y el tGnel de Manzanillo; 

en el primero se encuentra la torna de agua para la terrnoeléc 

trica la cual absorbe la mayor parte de ésta y , en ocasiones, 

la de la laguna, además existe un tapo camaronero de 120 m 

de largo que obstacul iza totalmente el paso de los organis

mos nect6nicos; en el segundo caso, el tGnel de Manzanillo 

es por donde se realizan las migraciones, sin embargo , para 

poder llegar a éste, los organismos deben pasar por el puer

to interior el cual tiene un alto tránsito portuario, conta 

minación por hidrocarburos y contaminación por desechos huma 

nos . El muestreo de parámetros fisicoqúirnicos muestra que 

la zona con mayor perturbación es la del TGnel y en observa 

ciones directas se ha visto que durante la noche , en el pe

r í odo de secas , esta zona llega a sufrir anoxia , esta puede 

ser una de las razones por las que disminuye la insidencia 

de los organismos marinos hacia el sistema. (Trevi~o , 1987t. 

Durante el período de lluvias llega a existir comunicación 

de la laguna con otros sistemas dulceacuícolas existiendo m~ 

graci6n de algunas especies que , debido a las característi 

cas hidrobiol6gicas , en un corto período desaparecen , como 
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por ejemplo los Poec!lidos; sin embargo, en este año s e re

port6 por primera vez la i ncidencia de la Ti lapia (O~eoeh~o

mió moóóambieuó) la cual posee rangos de tolerancia y una c~ 

pacidad de adaptación muy amplia. Zaret y Paine (1973) r e

portan que sus poblaciones tienden a crecer rápidamente y en 

situaciones no controladas los daños sobre la fauna nativa 

pueden ser mucho más graves que los beneficios . Yañez - Aran

cbia (1979) reporta que toleran salinidades por arriba de 

30º/oo y su temperatura óptima es de 20 a 30°C . Ahora bien , 

la renovación de las especies , en un sistema costero de este 

tipo , es constante y además la tilapia conlleva beneficios 

de tipo económico pero , es necesario llevar un control del 

desarrollo dinámico de la población . Gopalakrishnan (1972) 

en Yañez-Arancibia señala que esta es la única especie cult~ 

vada en aguas salobres en Asia y tiene amplias perspectivas 

de cultivo en sistemas costeros , por lo que su cultivo puede 

ser una alternativa para la economfa local . 

Dentro de la laguna de Cuyutlán se han reportado dos espe

cies de camarón: Penaeuh ealino~nienhih (camarón café) y P. 

vannamei (camarón blanco) , siendo este el eje sobre el cual 

gira la actividad económica de la laguna representando un va 

lor del 80 % de la captura total (Ascencio 1985) . 

Según muestreos realizados por el CRIP de Manzanillo, se de

terminó que el predominio del camar6n café es definitivo en 
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un 80% sobre el carnaron blanco, aunque este altimo tiene una 

mayor tasa de crecimiento en el sistema lagunar. Esto se de

be a las condiciones menos desfavorables para el desarrollo 

del carnar6n blanco, en especial las altas salinidades que se 

reportan; é ste prefiere salinidades de 10 a 15 º/ 00 para des~ 

rrollarse, mientras que el camarón cafe, tiene mayor resiste~ 

cia a condiciones adversas (Aresornena, Castro Aguirre, Gezan 

Soto, 1976). Por lo tanto, se puede decir, que con la apertu

ra del canal del Malecón, la salinidad tenderá a disminuir y 

probabternente la producci6n de P. vannamei aumente. 

Por otra parte cabe mencionar que sería recomendable evitar 

poner barreras físicas en las bocas de comunicación, corno el 

tapo camaronero localizado en el canal Ventanas, el cual es 

fijo e impide el paso de organismos nect6nicos de importan

cia comercial, para ello sería mejor utilizar otras artes de 

pesca corno estanquerías, cercados o tapos móviles con cornpuer 

tas que permitan un!Jrnejor funcionamiento hidrodinámico de 

las bocas. 

En lo que respecta a los componentes ictiofaunísticos , las 

especies marinas que utilizan el medio corno área de crianza 

(grupo IV), representan el 30% de la captura total anual, 

los que visitan la laguna para alimentarse (grup V), confor 
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man el 26.7% y, los peces visitantes ocasionales (grupo VI), 

representan el 43.3% de la captura total anual (Ascencio, 

1985); las especies con más alto valor comercial pertenecen al 

~ltimo grupo por lo que, la apertura del canal, permitiría 

una mayor incidencia de €stas en el sistema lo cual benef i

ciará a la economía local. 

Dentro de las categorías ictiotr6ficas, están ampliamente re

presentados los tres grupos principales en las cuales se di

viden los organismos nect6nicos según Yañez-Arancibia, sin 

embargo, hay algunas especies que, según los análisis de los 

tractos digestivos, no pertenecen a la mi sma clasif icasi6n. 

Estas son: Umb~ina xanti y Selene b~ e v oo4ti que en Cu~ 

tlán son meramente carnívoras (3ro) y sin embargo Ya ñ ez las 

clasi f ica como organismos que tambi~n incluyen vegetales en 

su dieta (2do} y el ca s o contrario es Oligoplit e~ altu~ . Es 

to se debe a la adaptaci6n que sufren las e s pecies según las 

características del sistema en el que habitan. 

En los últimos diez a ños se han reportado, en diversos estu

dios, un total de 53 especies. En 1986, tomando en cuenta 

únicamente las de importancia comercial, se encontraron 15; 

del resto de las especies, la mayoría son d e importancia co

mercial pero son organismos que pertenecen al grupo de los 

visitantes ocasionales (VI} por lo que debido al tipo de mu es 

treo es muy probable que aún penetren en el sis t ema y no se 
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hayan registrado pero , c ada ve z en menor p r oporci6 n debido 

a la obstacu l izaci6n en l a l aguna y a los parámetros f !sico

quimicos : en caso de que se abriera el canal del Malec6n , la 

probabilidad de incidencia de estas especies aumentaría. 

También se puede decir que las condiciones que se impondrán 

en la zona de influencia del canal serán netamente estuarinas, 

sin embargo debido a las características de profundidad, ma

teria orgánica sedimentada, etc. l a calidad del agua que se 

establezca será aún menor que en la zona marina adyacente 

(Trevi~o , 1987). Estas características, desde e l punto de vis 

ta nect6nico, son favorables ya que proporcionan áreas de pro

tecci6n y de alimento. Asimimso se espera que las fluctuacio 

nes ambientales sean menos bruscas entre las estaciones que 

actualmente tienen contacto con el mar y las más alejadas , 

principalmente en temperatura y salinidad que son los paráme

tros de mayor influencia para el necton: esto permitiría una 

mayor uniformidad a l o largo de l a laguna y provocaría una 

ampliaci6n del nicho ecol6gico para las especies, así como un 

aumento en e l área de captura para los pescadores. 

Ahora bien , a excepci6n de la mojarra rayada y el camar6n, 

las especies capturadas por la cooperativa CTM son de tallas 

comerciales y generalmente se capturan organismos de tallas 

mayores a la media de los sistemas costeros (Ya~ez-Arancibia, 
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197 5); esto se debe a que l a mayoría de l os s i stemas cos 

teros en M~x ico tienen una mayor inf l uenc i a dul ceacupicol a , 

ya sea por l a llegada de los rios o !por el cierre cíclico de 

las bocas de comunicaci6n con el mar, provocando no ls6lo !si

tuaciones de estr~s como len Cuyutl án, sino cambios drásticos 

de las características ambientales dando corno resultado una 

sucesi6n de especies; en el caso de Cuyutlán, l as especies 

que son eurialinas y que toleran las condiciones de la lagu

na, no tienden a salir peri6 dicarnente permaneciendo para 

protecci6n y a l irnentaci6n hasta alcanzar tallas más grandes 

dentro del sistema . Sin embargo, en el caso de la mojarra 

rayada (Genn e~ cineneu~), que es una especie que se pesca 

durante todo el año y no tiene veda a l guna , se observ6 

que el 90% del producto tiene una talla de 9 a 13 cm de 

longitud patr6n pudiendo €sta alcanzar tallas basta de 30 

de en e l verano. En lo que respecta al camar6n, la veda se 

rige por el Estado de Nayarit y se ha observado que durante 

los primeros meses de pesca el carnar6n es todavía chico con 

respecto a su talla máxima ; esto se puede explicar ya que e~ 

da poblaci6n puede tener variaciones en sus ta.sas de creci 

miento y además que las altas salinidades son inversamente 

proporcionales al crecimiento de estos organismos (Aresorne

na , 1976) por lo - que , también en este caso, se puede decir 

que con la apertura del canal del Malec6n y su consecuente 

disminuci6n de la salinidad , probablemente la tasa de creci-· 

miento del camar6n aumente. 
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CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los resultados tanto biol6gicos como hidro 

dinámicos y de calidad de agua, se puede decir que la cond i 

ci6n actual de la laguna de Cuyutlán es de un sistema altera 

do en sus procesos naturales debido a las actividades huma

nas, sin llegar a presentar condiciones extremas o irreversi 

bles. 

Las principales características lagunares actuales que permi

ten afirmar lo anterior son el hecho de que las salinidades , 

principalmente en el período de secas y en las estaciones más 

alejadas del mar, son muy altas, y las cond i c i ones deficien

tes de transparen·cia a pesar de la baja velocidad de las co

rrientes, además, las altas f luctuaciones en la concentraci6n 

de oxígeno , la gran canti dad de organismos coliforrnes debido 

a las descargas municipales , un esceso de nutr i entes en f orma 

de nitratos, el alto contenido de materia orgánica sedimenta-
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da que favorece el desarrol l o de procesos anaerobios facul 

tativos y la poca influencia marina (hasta la estaci6n 4) de 

bido a la baja velocidad de las corrientes y a la obstaculi 

zaci6n lagunar. 

A pesar de las altas densidades de los organismos fitonlanc 

t6nicos , la diversidad fue baja lo que denota un cierto des

equilibrio en el sistema, en base a la comparación con otros 

estudios . 

La marcada invluencia marina de los organismos zooplanct6ni

cos hasta la estaci6n 4 y a partir de la estaci6n 5 la dísmi 

nuci6n de la riqueza específica llegando en las estaciones 

7 y 8 a la dominancia absoluta de los copepodos Harpacticoi

deos que se encuentran generalmente en condiciones extremas. 

Debido al tipo de muestreo no se pudo cuanti~icar pero se o~ 

serv6 una gran cantidad de organismos gelatinosos (Ctenoforos 

Y Ca-0-0iopea xamaehan~t. 

Al gran número de organismos bent6nicos que se encontraron 

muertos (moluscos) y la baja diversidad de las especies . 

Por la progresiva disminuci6n de la producci6n nect6nica a

nual principalmente de las espec i es marinas que visitan el 

sistema para desarrollarse , alimentarse y visitantes ocasio 

nales. 
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Por el predominio de P. calió o ~n¡en~¡~ que tolera condicio

nes ambientales más drásticas sobre P. vanname¡. 

En caso de que se abriera el canal del Malec6n, el cual man

tendría una comunicaci6n directa y continua entre la laguna 

de Cuyutlán y el mar, las conclusiones a las que se llegaron 

son: 

l. La apertura del canal del Malec6n posiblemente sería be

n~fica ya que favorecería la remoci6n de masas de agua y 

ayudarpia a eliminar los excedentes orgánicos sedimentados 

uniformizando las condiciones f isicoquím i cas de la laguna 

conel mar y el consecuente aumento en la cal idad d el a gua. 

2. La extracci6n de agua de la termoel~ctrica inf luye en la 

laguna Chica y las estaciones 3 y 4 de la laguna larga 

por lo que, la apertura del canal contrarrestaría tal 

e f ecto p ermitiendo el desarrollo de comunidades biol6g i 

cas en esa zona siempre y cuando , se tornen algunas medi

das paralelas como evitar la descarga de los desechos ur 

banos y los chiq ueros que se encuentran en los bordes de 

la laguna Chica. 

3. El canal tendría una inf luencia hidrodinámica desde la 

estaci6n 4 hasta la B, en una extensi6n de 16 km 2 • Sus 

principales e f ectos serían el aumento del 100 % en la ve

locid ad de las corrientes y un incremento de 2 a 5 cm en 

el nivel medio del a gua, por lo tanto, a a capacidad de 

renovaci6n de las aguas en esta zona será i moortante . 
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4. Debido a l a construcci6n del canal d el Halec6n existi

rían una serie de impactos tanto terrestres corno acuáti

cos, sinedo para el caso de los primeros, más adversos que 

benéficos pero estos son rnitigables y a corto plazo, sin 

embargo , los impactos acuáticos en su mayoría son ben~fi 

cos y significativos, aunque se observarán a larg o plazo 

(1 a~o), por lo que se recomendaría un estudio de impacto 

posterior a la apertura del canal que permitiera cuanti-

ficar el efecto del impacto. 

5. Tanto en calidad de agua corno en aspectos hiarodinámi

cos durante el período de secas , las condiciones de la 

laguna son críticas, por lo ·que, la apertura del canal 

estabilizaría las condiciones lagunares y marinas evitan 

do situaciones de estr~s . La temperatura disminuirá , 

así como la salinidad , pH , amonio , sulfuros y colifor

mes. La prof undidad y transparencia aumentarán mien

tras que los nitratos, fosfa tos y oxígeno disuel tos se 

estabilizarán . 

6. Desde un punto de vista biol6gico se esperaría una inva

ci6n de especies nerítico- costeras tanto de plancton, 

bentos y necton que se distribuirían en las estaciones 

4 a 8 favorec iendo la economía local y rneiorando el sis

tema desde un punto de vista ecol6gico . 
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8 . También los sistemas costeros se caracterizan por sus 

altas concentraciones de materia orgánica pero , cuando 

éstas se encuentran en exceso, son perjudiciales porgue 

su descomposición produce zonas de anaerobiosis . Con 

la apertura al canal existiría una exportación de mate

ria orgánica que además , serfa benéfica para el sistema 

costero adyacente . 

9. Con la mayor influencia marina debida a la apertura del 

canal , los sedimentos tenderf an a ser ligeramente más 

arenosos lo que, para la mayorfa de las especies report~ 

das serfa benéfico, además, se facilitarfa la implanta 

ción de numerosas especies nerftico- costeras bentónicas 

enriqueciendo el sistema lagunar . Por otro lado,si es

to sucede , el 85% de las especies nectónicas incluyen 

organismos bentónicos en su dieta por lo que también se 

verfan beneficiados . 
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SISTEMATICA BENTONICA LAGUNAR EN EPOCAS DE SECAS Y LLUVIAS 

(1986) 

I. FILO MOLUSCOS 

l. CLASE GASTEROPODOS 

FAM . SCA.PHANDRIDAE 

Acteocina -0mi.1t.na 
Acteocina in6.1t.equen-0 
Cylichna inca 
Acteo c.ina ¿, p 
Acteoc.ina c.aJt.inata 
Acteocina angu-0t0Jt. 

FAM. ATYIDAE 

Aty-0 ch.<.meJt.a 
Hamin oea angelen.6.ih 

FAM. ASSIMINEIDAE 

(Dall, 1908) 
(C.B. Adams, 1852) 
(Dall , 1908) 
(Gray, 1847) 
(Carpenter, 1857) 
(Baker & Hanna , 1927) 

(Baker & Hanna, 1927) 
(Baker & Hanna, 1927) 

A-0-6iminea c.ali6oJt.nica (Tryon , 1865) 
Ah-Oiminea .6 p. (Fleming, 18 28) 

FAM. CAECIDAE 

Elephantulum in-Oculptum (Carpenter, 1857) 
Elephantanellum heptagonum (Carpenter , 1857) 

FAM . TURRITELLIDAE 

Ve.1t.micu la.1tia .6p . 
T u.1t1til e.e..t a ¿, p • 

FAM. EPITONIDAE 

AciJt.-6 a ¿,p. 
Ep.<.tonium emydone-6u.6 

(Lamarck, 1799) 
(Lamarck , 1799) 

(Morch, 1857) 
(Dall, 1917) 
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FAM . CERI THIIDAE 

Ala búrn e. 6 6 u.6 a 
Ce.~ithiop.6i.6 halia 
Bittium .6 p. 

FAM . PYRAMIDELLIDAE 

Odo.6tomia convexa 
Tu~bonilla lucana 
Odo.6tomia .6p. 
Tu~bonilla nichol.6i 

FAM. NATICIDAE 

Polinice..6 -Op. 
Natica uni6a.6ciata 

FAM. RISSOELLIDAE 

Ri.6 .6 o e.lla .6 p. 
Ri.6-0oe.tla e.xcolpa 
Ri-0-0oe.lla bi6a-0ciata 

FAM. STOMBIDAE 

FAM. COLUMBELLIDAE 

Anachi.6 ~u.90-0a 
Co.6miconcha ~e.hde.ni 
Anachi.6 nig~o6u.6ca 

FAM. CYMATIIDAE 

Cymatium wie.gmanni 

FAM. PENACOLEPADIDAE 

Phe.nacole.pa.6 .6 p. 

(Carpent er , 1 857) 
(Bartsch, 1911) 
(Gray , 1 847) 

(Carpenter , 1857) 
(Dall & Bartsch, 1909) 
(Flerning , 1813) 
(Dall & Bartsch , 1909) 

(Montfort, 1810) 
(Larnarck, 1822) 

(F.E. Gray , 1847) 
(Bartsch , 1920) 
(Carpenter , 1 857) 

(Carpenter , 1864) 

(Sowerby, 1832) 
(Hertlein & Strong , 1951) 
(Carpenter , 1 857) 

( An ton , 18 3 9 ) 

(Pilsbry , 1891) 
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FAM. CAPULIDAE 

Capulu1> 1>etL.lc.eu1> 

FAM. TURRIDAE 

FAM . NERITIDAE 

Neñ.ltina viñg.lnea 
Ne.ñ.lta .6p. 

FAM. POTAMIDIDAE 

(F . & R. Burch, 1961) 

(Swainson, 1840 ) 

(Lamarck, 1816) 
(Linnaeus, 1758) 

Ce.ñ.lth.lde.a albonodo.6a (Gould & Carpenter , 1857) 

FAM. CALYPTRAEIDAE 

Calyptñae.a .6p. (Lamarck, 1799) 

2. CLASE PELECIPODOS 

FAM. NUCULIDAE 

Nuc.ula c.hñyt.oc.ome. (Dall, 19 08) 

FAM. MYTILIDAE 

Mytella 1>tñi9ata (Hanley , 1843) 

FAM . SOLECURTIDAE 

Tag elu!> !>p. (Gray , 1847) 
Tagelu.6 long.l.6.lnuatu.6 (Pilsbry & Lowe, 1932) 

FAM. VENERIDAE 

Ch.lone. .6quamo.6a (Carpenter , 1857) 
Ventñ.lc.ola~.la magdalenae (Dall , 1902) 
Ve.nt~.lc.olañ.la .6p. (Keen , 1954) 
Ch.lone .6p. (Megerle-Von-Mohlfeld, 1811) 
T.lvela .6p . (Link , 1807) 
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Pttotothaca metodon 

FAM . TELLINIDAE 

T ell-i.n a .6 p. 
Tell-i.na p1ti.6t-i.pho11.a 
Tell-i.na .6-i.mul a.n.6 

FAM. ARCIDAE 

Ac.att .6 p. 

FAM. CARDIIDAE 

f 1ta.g um 6ttag um 

FAM . CHAMIDAE 

Chama c.011.a.ll-i.n a. 

FAM . CORBULIDAE 

e o lt b u.la /:¡ p . 

II . FILO ANELIDOS 

l. CLASE POLIQUETOS 

FAM . SABELLIDAE 
FAM. OPHELIIDAE 
FAM. SYLLIDAE 
FAM . NEREIDAE 
FAM. CAPITELLIDAE 
FAM. EUNICIDAE 
FAM. SPIONIDAE 
FAM. TEREBELLIDAE 
FAM. PARAONIDAE 
FAM. AMPHARETIDAE 
FAM . HESIONIDAE 
FAM . CIRRITULIDAE 

(Pilsbry & Lowe, 1932) 

(Linnaeus , 1758 ) 
(Da 11 , 19 O O ) 
(C . V. Adams, 185 2) 

(Linnaeus , 1758) 

(Roding , 1798) 

(Olsson , 1971) 

(Bruguiere, 1797) 
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III. FILO ARTROPODOS 

CLASE CRUSTACEOS 

l . ORDEN ANFIPODOS 

FAM. ISAEIDAE 

Pho.ti-0 .6p 
Pontogeneia .6p . 

2 . ORDEN ISOPODOS 

FAM . IDOTEIDAE 

Idotea .6p . 

SUBCLASE CIRRIPEDIOS 

FAM . BALANIDAE 

Balanu.6 amphi.t4i.te 

IV. FILO EQUINODERMOS 

CLASE OFIUROIDEOS 

Am p hio pl u.6 .6 p. 
Ophiopholi.6 a~ulea.ta 
Ophio.th4ix angula.ta 

(Kroyer) 
(Boeck) 

(Menzies, 1951) 

(Darwin) 

Ophione.4ei.6 hp. (Le Conte) 
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SISTEMATICA BENTONICA MARINA EN EPOCA DE SECAS Y LLUVIAS (1986) 

I. FILO MOLUSCOS 

l. CLASE GASTEROPODOS 

FAM. TEREBRIDAE 

Te.1teb1ta bitan.di 
Te1teb1ta hp. 
Te.1teb.1ta b1tid9e-0i 

FAM. SCAPHANDRIDAE 

Cylinchna 6anta~ma 
Acte.ocina angu.-0tio.1t 
Acteocina hmi!tna 

FAM. ATYIDAE 

Haminoea ~p. 
Haminoe.a ange.le.nhi-O 

FAM. ACTEONIDAE 

Acte.on hp. 

FAM . EPITNONIIDAE 

Epitoniu.m tinctu.m 
Epitoniu.m 1te.plicatum 
Epitonium wille.tti 
E pi.to niu.m ¿,p. 

FAM. BULLIDAE 

Bull a ~p . 

(Bratcher & Burch, 1970) 
(Bruguiere, 1789) 
(Dall, 1908) 

(Baker & Hanna, 1927) 
(Baker & Hanna , 1927) 
(Dall, 1919) 

(Turton & Kingston, 1830) 
(Baker & Hanna, 1927) 

(Montfort, 1810) 

(Da 11 , 1919 ) 
(Sowerby, 1844) 
(Strong & Hertlein, 1937) 
(Roding, 1798) 

(Linnaeus, 1758) 
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FAM. MITRIDAE 

Subc.anc..llla .6p. 
Thala g11.at.lo.6a 

FAM. FISSURELLIDAE 

V.l o do11.a pu.6iLta 
ViodoJta .6p. 

FAM. ACMAEIDAE 

(Olson & Harbison, 1953) 
(Reeve , 1845) 

(Berry, 1959) 
(Gray, 1821) 

Ac.maea .6p. (Eschscholtz , 1830) 
Notoaemea 6a.6c..lc.ula11..l.6 (Menke, 1851) 

FAM. FICIDAE 

FAM . CALYPTRAEIDAE 

CJtep.ldula .6 p. 
CJtuc..lbulum .6 p. 

FAM . PYRAMIDELLIDAE 

Tu1tbon.llla .6anc.to11.um 
Tu11.bonilla .6p. 

FAM. COLUMBELLIDAE 

A na c. hi.6 .6 p. 
M.lt1tella ha1t601td.l 

FAM . CAECIDAE 

(Roding, 1798) 

{Larnarck, 1799 ) 
{Schurnacher, 1817) 

(Dall & Bartsch , 1909) 
(Risso , 18 06) 

(H. & A. Adarns, 1853) 
{Strong & Hertlein, 1937) 

Caec.um .6p . (Flerning , 1813) 
Elephantulum .ln.6c.ulptum (Carpenter , 1857) 
Fa1ttulum bake11..l (Bartsch, 1920) 

FAM . NASARIIDAE 

(Durneril , 1805) 
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FAM . CERTHIIDAE 

T1tipho1ta hannai 
Alabina e.66u1ta 
Se.ita a-0-0imilata 
Alabina óp. 

FAM . ASSIMINEIDAE 

FAM. VITRINELLIDAE 

(Baker , 1926) 
(Carpenter , 1857) 
(C.B. Adarns , 1852 ) 
(Da 11 , 19 O 2 ) 

Pa1tvitu1tboide.6 monile. (Carpenter, 1857) 

FAM. TURRIDAE 

Bo1t.6011e.lla óp. 
e lta.6 .6 -i..6 pi Ita .6 p. 

FAM. NATICIDAE 

Na.tic.a t>p . 
Na.tic.a c.olima 

FAM . BUCCINIDAE 

2 . CLASE PELECIPODOS 

FAM. MYTILIDAE 

(Dall, 1908) 
(Swanson , 1840) 

(Scopoli, 1777) 
(Strong & Hertlein , 1937) 

(Me Lean, 1970) 

Myte.lla. -0t1ti9ata. (Hanley , 1843) 
B1ta. c.hidonte.-0 .6p. (Swainson , 1840) 
C1tomytilut> palliopunc.ta.tu&( Carpenter , 1857) 
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FAM. VENERIDAE 

Ch.<.one 4ub.<.mb11..<.cata 
Ch.<.one .6quamo4a 
P11. ot otha ca a4p e11.11..<.ma 
P.<.ta11. .6p. 
Pita11. al te11.natu4 
T .<. vel a .6p. 
Vent1t.<.cola1t.<.a .6 p. 

FAM. SOLECURTIDAE 

FAM. CARDIIDAE 

(Sowerby , 1835) 
(Carpenter, 1857) 
(Sowerby , 1835) 
(Romer, 1857) 
(Broderlp, 1835) 
(Link, 18 07) 
(Keen, 1954) 

F1ta9 um th1tu.6ton.<. (Dall, Bar., & Reb) 
T1tach.<.ca1td.<.um .6 ent.<.co.6um (Sowerby, 1833) 
T1tadh.<.ca 11. d.<.um -Op . (Morch, 1853) 
Laev.<.ca1td.<.um el enen-0 e (Sowerby, 1840) 
F1ta9u.m -0 p. (Roding, 1798 ) 

FAM. ARCIDAE 

(Gr a y , 18 4 7 ) 

FAM. PETRICOLIDAE 

(Lamarck , 18 01) 

FAM. PECTINIDAE 

A1tgop ecten c.<.11.cu.la1ti-0 (Sowerby , 1835) 

FAM. TELLINIDAE 

St1t.<.g .<.lla .6 p. 
Tellina .6 p. 

FAM. DONACIDAE 

Vonax -Op. 

(Turton, 1822) 
(Linnaeus, 1758) 

(Linnaeus , 1758) 
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FAM. LUCINIDAE 

Ctena cla~-lonen~i~ 

3. CLASE ESCAFOPODOS 

FAM. DENTALIIDAE 

Ventalium aga~h-lzi 
Vental-lm hancock-l 
Ventalium ~p. 

II. FILO ANELIDOS 

CLASE POLIQUETOS 

FAM. LUMBRINERIDAE 
FAM. ORBINIIDAE 
FAM . HESIONIDAE 
FAM. OPHELIIDAE 
FAM . CAPITELLIDAE 
FAM. NEREIDAE 

III. FILO ARTROPODOS 

CLASE CRUSTACEOS 

l. ORDEN ANFIPODOS 

FAM. AMPHILOCHIDAE 

Amph-llochuh ~p . 

FAM. OEDICEROTIDAE 

Synchelid-lum ~p. 

(Hertlein & Strong, 1946 ) 

(Pilsbry & Sharp, 1897) 
(Emerson , 1956) 
(Linnaeus, 1758) 

(Sars) 
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FAM. LEUCOTHOIDAE 

Leuc.othoe Ap. 

2. ORDEN ISOPODOS 

FAM. ANTHURIDAE 

Me...6anthutta .6p. 

FAM. IDOTEIDAE 

1 dotea l> p. 

3. ORDEN DECAPODOS 

a) SECCION PENAEIDAE 

FAM. PENAEIDAE 

S-lc. yo n-la .6 p. 
Penaeu.6 l>p . 

b) SECCION ANOMURA 

FAM. LITHODIDAE 

IV . FILO EQUINODERMOS 

CLASE OFIUROIDEOS 

FAM . OPHIOCHITONIDAE 

O p h-lo l ep-l.6 .6 p . 

(Leach) 

(Barnard) 

(Menzies, 1951) • 

(Lütken) 
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FILO CORDATA 

CLASE OSTEICHTHYS 

l. Divisi6n = Taeniopaedia 
Superorden = Elopomorpha 

Orden = Elopiformes 
Suborden = Elopoidei 

Familia = Elopidae 
Género = Elops 

... 

Especie = Elop~ aóólnl~ (Regan 1909) 

Superorden = Clupeomorpha 
Orden = Clupeiformes 

Suborden = Clupeoidei 

Familia = Clupeidae 
Género = Opisthonema 

Especie = Opl~thonema llbe4tate (Günther,1866) 

Familia = Engraulidae 
Género = Anchovia 

Especie = Anchovla mac4olepidota (Kner y 
Steindachner 1865) 

2. Divisi6n = Euteleostei 
Superorden = Protacanthopterygii 

Orden = Gonorynchiformes 
Suborden = Chanoidei 

Familia = Chanidae 
Género = Chanos 

Especie = Chano~ chano~ (Forskal, 1775) 

Superorden = Ostariophysi 
Orden = Siluriformes 

Familia = Ariidae 
Géne r o = Arius 

Especie = A4lu~ ll4opu~ (Bri stol, 1896) 

1 2 5 



Superorden = Atherinomorpha 
Orden = Atheriniformes 

Suborden = Cyprinodontoidei 

Familia = Poeciliidae 
Género = Paecilop-0i-0 -Op 

Superorden = Acanthopterygii 
Orden = Perciformes 

Suborden = Percoidei 

Familia = Centropomidae 
Género = Centropomus 

Especie = Cent~opomu-0 ~abalita (Jordan y 
Gilbert, 1881) 

Familia = Carangidae 
Género = Caranx 

Especie = Ca~anx caballu-0 (GÜnther, 1869) 

Género = Selene 
Especie = Setene b4evoo~ti (Gill, 1863) 

Género = Oligoplites 
Especie = Oligaplite-0 al tu-0 (GÜnther, 1869) 

Oligaplite-0 -0au~u-0 (Bloch y Schneider, 
1801) 

Familia = Lutjanidae 
Género = Lutjanus 

Especie = Lutjanu-0 a~gentivent~i-0 (Peters , 
1869) 
Lutjanu-0 guttatu-0 (Steindachner, 
1869) 

Familia = Gerridae 
Género = Diapterus 

Especie = Viapte~u-0 pe~uvianu-0 (Cuvier y Va
lenciennes, 1830) 

Género = Gerres 
Especie = Ge~~e-0 cine~eu-0 (Walbaurn, 1 792) 

Familia = Haemulidae (Pomadasydae) 
Género = Pomadasys 

Especie = Pumada-0y-0 leuci-0cu-0 (Günther, 1864) 

Género = Microlepidotus 
Especie = Mic~olepidotu-0 ino4natu-O (Gill,1863) 
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Familia : Cichlidae 
G~nero = Oreochromies 

Especie = O~eoch~omieó moóóambicuó (Peters, 
1852) 

Familia = Scornbridae 
Género = Auxis 

Especie = Auxi~ óp 

Familia = Sciaenidae 
Género = Urnbrina 

Especie = Umb~ina xanti (Gill, 1862) 

Género = Micropogon 
Especie = Mic~opagon altipinni-0 (Günther , 

1864) 

Género = Cynoscion 
Especie = Cynoócion x anthulu~ (Jordan y Gil 

bert , 1881) 

Género = Larimus 
Especie = La~imuó e66ulgen-0 

Suborden = Mugiloidei 

Familia = Mugilidae 
Género = Mugil 

Especie = Mugil cu~ema (Valenciennes, 1836) 

Orden = Pleuronectiformes 
Suborden = Pleuronectoidei 

Familia = Achiridae 
Género = Achirus 

Especie = Achi~uó mazathanu-0 (Steindachner , 
1869) 
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FILO ARTROPODA 

Clase = C~u-Otaeea 
Subclase= Malacostrae 

Serie = Eumalacostraca 
Superorden = Eucarida 

Orden = Decapoda 
Suborden = Natantia 

Secci6n = Penaidea 

Familia = Penaidae 
G~nero = Penaeus 

Especie = Penaeu~ vannamei 
Penaeu~ cali6o~nien-0i-0 

Subor den = Reptantia 
Secci6n = Brachyura 

Familia = Portunidae 
Género = Callinectes 

Especie = Callineete-0 a~euatu-0 (Odway) 
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TABLA COMPARATIVA DE TALLAS MAXIMAS Y MINIMAS DE LA Lp EN LOS 
SISTEMAS COSTEROS . (cm) 

aJYUl'LAN GUERRERO 

ESPECIE ESPERANZA 1980 YAAES 1979 ro romos 

E.to P'-> a 6 6-ltU.6 max 40.4 35. 1 30 
m<:n 77.9 11. 4 15 

Cha.rw'-> e.ha.na-O má.x 35.2 14.0 34 
mhi 17.0 8. 1 Z8 

Ca1ta.nx caba.Le.uó má.x 79.5 24.8 Z8 
m<:n 12 1 5. 1 21 

Se.lene b~evooJt;(:,l 17. 1 13.5 21 
6.5 16 

V..i,a p:teJl..U6 peJw v..i,anU6 má.x 14.3 12.8 10 
nún 5.5 2.0 9 

GeNteó c.,in~eU6 má.x. 22.9 23.7 30 
"' m..ut 17 4.6 9 

Umb!U.n.a. xartti mc:ix 25 30.8 32 
nún 12 . 7 79.3 16 

CynoJ.>.lwn xanX.hulu..6 máx 24.9 22. 3 23 
nún 15.5 17. 1 

Mu.g.il. c.uJtema máx 29 27.6 34 
mÚ1 12.3 6.0 76 

O p,U;tho nema .u.b eAf:.a:te máx 17.7 16.0 17 
l1ÚJ1 16.4 10.0 

Cen.:OtopomU6 Jtobai.lto máx 19.3 79.6 20 
"' 14.4 10 . 0 m..(Jl 

O¿(gopU:tu J.>au!ULó máx. 24. 2 13. 9 23 
mÚ1 13.2 7.6 14 

Lu.:tj anU6 a.Jr.gentive.n..Vú'-> máx. 17 . 2 15.8 21 
m..ú1 8.4 

PomaciMy'-> .e.euwc.U6 máx. 16.3 10.3 15 
nún 14.5 9. 0 

Ac.h,Uw,6 maza.ti.anU6 má.x 22 14.8 16 
l1ÚJ1 3.5 6. 1 

Anc.hov..i,a maMolep,i.dot.a 25.0 
8.2 

14 
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.. 

E.5PEX:IE ESPERANZA 1980 YAf:lF.S 1979 

Á'1Á.O p.6,úi VJw pU6 25.3 43 
17. 4 21 

L ut j ay¡uJ.> 9 ut;ta.tw., 21. 2 24 
13. 8 

MicJto pa.9 o Yl a.lti.p.úty¡,úi 14. 1 25 
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TABLA DE ESPECIES Y PRINCIPALES CARACTERES BIOLOGICOS DE LOS ORGANOSMIS NECTONICOS DE LA 
LAGUNA DE CUYUTLAN 

No. de 
Especies 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Nombre 
común 

fujarra 
Lisa 
Ronco 
Cuatete 
Cocinero 
Malacapa 
Pargo 
Pargo 
Pal01reta 
Piña 
Jurel 
Raton 
Rasposa 
Berrugata 
Sabalote 
Machete 
Burro 
Burro 
Anchoveta 
Sardina 
Constantino 
Lenguado 
Gupi 
Tilapia 
Bonito 
Jaiba 

:Nombre Cientifíco 

G e!Ute..6 U.11vr. eLló 
Mugil c.Wte.ma 
Um bJz...l11a x.a.nt,¿ 
AJz...lop-0,U., L-útopM 
CaJta.11x. c.a.ba.Uw., 
Via.ptvr.M pvr.uvia.11M 
Lutja~ gufta.tw., 
Lutjanw., aJtgerttive~ 
Sefe11e bhevootr.,Ll 
OUgoplM:e..6 a.UM 
OUgopLi.tu -0a.WtM 
e 1J110 .6ium x.a.nthum!.i 
LaM.n1~ e66ulgen6 
Mi~opogo11 a.ftipin,ú.; 
e ha.110-0 c.ha.110-0 
Efop.6 a.6 óin,ú.; 
Mi~ofepidotM i11oh11a.tM 
Poma.da..61J.6 feuc.,U.,c.~ 
Anc.hovia. ma.~ofepidota. 
Op,U.,thone.ma Ubehta.te 
Certthopom~ hoba.ldo 
Ac.WM ma.za.tfa.11M 
Po ec.ilo p.6,ú.; .6 p 
Oheoc.hhomie..6 mo-0~a.mbic.~~ 
Auw ~P 
Ca.fünec.tv., aJtc.ua.t~ 

Camar6n blanco Pe11a.eM va.11na.mu 
carrar6n café Pe11a.eM c.a.UóohrúeM,ú.; 

Familia 

Gerridae 
Hugilidae 
Sciaenidae 
Aridae 
carangidae 
l~idae 
Lutjanidae 
Lutjanidae 
Carangidae 
carangidae 
carangidae 
Sciaenidae 
Sciaenidae 
Sciaenidae 
Chaneidae 
Elopidae 
Haemulidae 
Haemulidae 
Engraulidae 
Clupeidae 

No. total 
de orga
nisrros 

650 
553 
120 

63 
8 
4 
2 
1 
6 
5 
1 
4 
2 
3 

11 
15 

1 
1 
5 
1 

CentroIXJniuae 1 
Achiridae 1 
Poecilidae 1 
Cichlidae 4 
Scanbridae 18 
Port\midae 500 
Peneidae -
Pene ida e -

CCrtponentes 
ictiof aunfs 
ticos 

IV 
IV 
V 
III 
IV 
IV 
VI 
VI 
V 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
IV 
V 
V 
V 
V 
V 
IV 
IV 
I 
I 
VI 
III 
IV 
IV 

categor!as 
ictiotr6f i 
cas 

1° o 
1° P y D 
2º 
3º 
2º 
2º 
3º 
3º 
2º 
3º 
2º 
3º 
3º 
3º 
1° o 
2º 
2º 
2º 
1º p 
1° D 
3º 
1° D 
1° o 
1° o 
3º 
1° o 
1° o 
1° o 

IDngitu:l P. 
(an) 

~- mm. 

30 9 
34 16 
32 16 
43 21 
28 21 
10 9 

21 16 
23 . 14 

29 26 
23 18 
27 23 
34 28 
30 15 

11 8 

24 12 
34 31 
12 8 



TABLA XII. TABLA DE TOLERANCIA DE FACTORES FISICO- QUIMICOS 
PARA ALGUNAS ESPECIES NECTONICAS 

Tenperatura Salinidad 

rnaxºC rninºC max ºloo min ºloo 

V ,(¡¡p.:t eJuL6 peJLu. v,(¡¡nU6 32 23 53 32 * 
GeJUtei> c..lneJLeu.6 33 24 52 32 

LutjanU6 9 td;to.,tu,6 22 35 43 32 

LutjanU6 a.Jtg e.y¡;t¿ V e.n.:tJLl6 24 35 43 32 

Setene b1t.evoo.1Ltl 28 24 41 32 

Umbll..-Úta xanü. 30 26 44 32 

CynM.<.wn xan-thulU6 32 30 48 32 

Chano-0 e.ha.no-O 32 25 46 32 

E.to p6 a 6 6.<:.tU.-0 40 32 

Mugil cWLema 33 20 53 32 

* La salinidad m1nima está reportada con respecto a los sis 

temas marinos , ya que estas especies son de origen mari

no, sin embargo, en los sistemas costeros se encuentran a 

concentraciones menores de salinidad. 

1 3 2 


	Portada
	Índice
	Resumen
	1. Introducción
	2. Objetivos
	3. Antecedentes
	4. Material y Métodos
	5. Resultados
	6. Discusión del Bentos
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



