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RESUMEN. 

Se realizó un estudio de la comunidad ictioplanctÓnica 
de la franja litoral frente a la Laguna de Términos, 
Campeche, en el que se analiza la composición, distribución y 
abundancia larvaria. Efectuándose 6 campélñas bimentraJ.es de 
muestreo, de julio de 1986 a mayo de 1987, en una red de 24 
estaciones distribuidas en la franja litoral desde la costa 
hasta la iaobata de 10 m. Los arrastres se realizaron con una 
red tipo trapecio d.e 150 cm de largo, boca de 50 cm de 
diámetro y malla de 500 micras. 

Registrándose las mayores temperaturas y salinidades en 
el mes de mayo y los menores valores de ambos parámetros en 
enero de 1987. 

Capturarnos ,22,652 larvas, correspondientes a 24 
familias, 39 generes y 42 especies. L~c familias mas 
abundantes fueron: Engraulidae 36.73, Gobiidae 27.63, 
Gerri.dae 10. 7f., Clupeidae 11. 53, Scianidae 5. 87., que en 
conjunto conforman mas del 903 de todas las larvas. 

Hubo una estrecha correspondencia de estas con lo 
registrado para la Laguna de Términos tanto en n6mero de taxa 
como en composición. 

area Sed:sta~!=~~=ronycin~~8tip~~t~~e~=~~=~ri~~D~~c:~~~{~~l:! 
(Dormitator maculatua) 2)Lagunar {Microbius ...:tha.l.a.a.a, 
Gobionellu!!! .l?.Q.l.e.™1Jlil) 3} Li toral-lagur.ar ( Haren¡¡ul a J.aguaDPJ, 
Oligoplites saurus) 4}Marinos que migran a la laguna 
{0~1 stonema m:J :1 mun, .Iri nectes macul atus) y 5) Marinos 
C Lari mus .ÍBIEIJ'.!iatus, 11'.1-rnr»u• c;rcg:;;ctu;;;) • . 

La distribución de los taxas en el a~ea de estudio es 
debida a la propia biología de las especies y a la dinámica 
general de la laguna que interactua con la zona litoral, por. 
lo que ocurrieron especies restringidas a la zona de la Boca 
del Carmen como Anchoa mitchilli; especies colectadas 
unicamente en el área de Puerto Real como Chaetodi pter11s 
~ y aquellas distribuidas en ambas zonas como Harengula 
Jaguana. 

La mayor parte de los taxas desovan durante todo el año, 
aunque existen especies que se restringen a una época 
determinada o tienen un máximo de abundancia a través del 
año; como típica desovante de invierno Breyoortia gunteri, 
típica del periodo cá'lido Cbloroacomtm1e cbrysurua o como 
Menticirrhus saxatilis con un máximo de abundancia en el 
verano. 
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INTRODUCCION 

El océano es una de las principales fuentes de alimentos 
de la población humana. Las aguas de las que se obtiene el 
mayor tonelaje de pesca son las que se encuentran sobre la 
plataforma continental y aunque solo representan el 103 de 
la totalidad del océano; son mucho mas productivas que el 
mar abierto (Odum, 1972). 

Como consecuencia, la mayoría de las zonas pesqueras 
importantes están concentradas sobre la plataforma 
continental, muchas particularmente cercanas a los estuarios 
y lagunas costeras {Rhyter, 1978); este no es un hecho 
fortuito, ya que la riqueza de las lagunas y estuarios, 
influye en la de la zona costera adyacente. Tal influencia 
debe ser vista no sólo como el aprovechamiento de la energía 
proveniente de las lagunas, por las etapas adultas de peces y 
crustaceos, sino y quiza'en forma mas importante, como el uso 
d~ esa energía por parte de los estados larvarios, 
particulármente de un gran número de especies de peces. 

Estos aspectos alcanzan una mayor importancia en áreas 
como el Golf o de Mé'xico donde mas del 90~ de las especies de 
interis comercial son estuarino-dependientes {Guillen y 
Landry, 1990) . 

Pocos estudios se han hecho en la interfase entre el 
océ'ano y lagunas que permitan conjugar las exploraciones 
ictioplanctÓnicas obteniendo un panorama sobre las especies 
que penetran o salen de ellas, conociendo sus ciclos de 
vida y relacionandolos con parametros abióticos que los 
influencian. 

El presente trabajo pretende: 
Conocer la composición, distribucion, abundancia y 

estacionalidad del ictioplancton de la zona litoral frente a 
la Laguna de Terminos, a trsvés de un ciclo anual, su 
interrelación con esta, así como definir en lo posible la 
influencia que le selinided y tempa:ratura ten~an sobre estos 
aspectos. 

ANTECEDENTES 

Este es el primer trabajo sobre ictioplancton realizado 
en la zona litoral ya indicada •. 

De los trabajos registrados para la Laguna de Términos, 
sobre ictioplancton pueden mencionarse los de Alvarez-Cadena 
y Flores-Coto (1981), Flores-coto y Zavala-García (1982), 
Flores-Coto y Méndez-Vargas (1982), Mé'ndez-Velarde y 
Velarde-M~ndez (1982), Ducoing-Chaho (1985), Sa'nchez-Iturbe y 
Flores-Coto {1986), Flores-Coto {1987), Flores-Coto.e1:.al.... 
{1987), Ocaña-Luna &·..a.L (1987), Flores-Coto .et. ..al.. (l988) y 
Méndez-Vargas ..,ej;_, .al.. { 1988) , en tanto para la zona oceanica 
del sur del Golf o de México se encontraron los de Juárez 
( 1974 y 1975) , Padilla { 1975) , 01 vera { 1985) , Ayala-Duval 
{1980), Richards y Potthoff (1980a y 1980b), Ram!rez-Ornelas 
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(1984), Sanvicente-Añorve (1985), Pineda-LÓpez (1986), 
Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van Lier ( 1986), Flore.::-Coto ..e± 
..al.. (1988) y Flores-Coto y Sánchez-RamÍrez (1989). 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es una franja litoral ubicada en la 
zona sur oriéntal del Golfo de México, entre l.os meridianos 
91°30' y 91°59' de longitud oeste y los paralelos 18ª38' y 18º 
52' latitud norte frente a la laguna de Términos Campeche. 

La franja litoral, abarcó hasta la isobata de 10 m 
partiendo de aproximádarnente 15 rn de distancia de la costa, 
limitada a los 10 Km oeste de la Boca del Carmen y a los 5 Km 
este de Boca de Puerto Real (Fig.1). 

De acuerdo a su fisiografía general, esta zona, 
pertenece a una planicie costera sin elevaciones relevantes, 
de modo que se encuentra en un estado de senectud 
morfológica; con fondos lodosos y carbonatados (Yañez-Corea, 
1963

)Es una zona altamente dinámica, siendo la franja litoral 
la interfase entre aguas lagunares influenciada por aportes 
epicontinentales y la porción océanica, que presiona a las 
masas de agua costera produciendo turbulencias y mezclas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se efectuaron recolectas bimestrales entre julio de 1986 
y mayo de 1987; realizadas en 24 estaciones que cubrieron la 
zona litoral descrita en párrafos anteriores (Fig.1). 

Para la obtención de las mueatraa del ictioplancton se 
utili:¿o' una red trapecio con manga de 150 cm, boca de 50 cm 
de diámetro y malla de 500 micras. En la boca de la red se 
colocó' un contador de flujo. 

Los arra~tres se realizaron en trayectoria circular, 
con una duracion de cinco minutos, a una velocidad aproximada 
de • 2. 5 nudos. Los muestreos fueron diurnos. El material 
colectado fue' fijado en f ormslina al 43 neutralizado con 
borato de sodio. , 

Para la determinacion de los datos abió'ticos en ca~a 
estación se obtuvieron muestras de agua por medio de una 
botella Van Dorn de 3 litros; se midieron la temperatura y 
salinidad superficial y de fondo con un termómetro de cubeta 
y co/l un refractó"metro respect!vamente. La profundidad se 
midio con una sondaleza. 

En el laboratorio se obtuvieron los valores de biomasa 
de cada cada muestra expresándose en gr/100 m3. 

Se ext~ajo el ictioplanct;.on de cada muestra para su 
identificacion hasta el taxon mas específico posible, 
basandose en l~s caracter{sticas merísticas, morfométricas y 
patron de pigmentación, descritos para estadios larvarios, 
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Juveniles y adultoc. 
Cuando fué necesario se tiñeron los organ:l.smos. La 

densidad larvaria fué expresada como número de larvas en 100 
m3 de agua filtrada. 

A fin de analizar la distribución y abundancia de las 
especies de las familias Engraulidae y Gobiidae, aunque sea 
de una manera parcial se hizo una aproximación cuantitativa a 
través de la identificación de organismos que por su tamaño o 
características podía hacerse de una manera relativamente 
sencilla; dejando como indeterminados a aquellos que 
generalmente por su pequeña talla hubiesen requerido de un 
trabajo aparte de la presente tesis. 

RESULTADOS 

Hidrología 

El ciclo anual de la temperatura tuvo un periodo cálido 
muy homogeneo en el verano de 1986 (julio y septiembre) con 
'valores promedios de 29ºC y un periodo de descenso paulatino 
en noviembre y bruscamente en enero de 1987 hasta 23.2ºC. En 
el mes de mayo comienza el periodo cálido incrementándose 
poco a poco hasta 30.2ºC. 

Durante las campañas la diferencia entre la temperatura 
de supeficie y de fondo en cada estación fue' en terminos 
generales menor de 1. S ° C; la máxima variaci6n entre 
P.staciones en una campaña fué de 2ºC excepto en septiembre 
que fue'de 4.7°C. 

Se registraron salinidades promedio de 
de 1966, disminuyendo hasta 32 %o en 
incrementándose en marzo y mayo donde 
máximos valores de salinidad (37.63.). 

353. en el verano 
enero de 1987, 

se obtuvieron los 

Las diferenci~8 promedio entre superficie y fondo fueron 
de 13. , tendiendo a homogeneizarse en la p1•imaver<i. La 
variación entre estaciones en una campaña fluctuo~ 2 %<> 
exceptuando la Boca del Carmen en septiembre y noviembre (14 
y 7 3o respectívamente). 

Las má'ximas salinidades se localizaron en el área 
circundante a la,Boca de Puerto Real. 

Se registro menor salinidad en las estaciones cercanas a 
la costa, en cada campaña (Fig.2). 

Ictioplancton 

Durante el ciclo anual de muestreo se recolectaron 
22,652 larvas, correspondientes a 24 familias, 39 géneros y 
42 especies (Tabla 1-7). 

La abundancia relativa a nivel familia en orden 
decreciente fue~ Engraulidae 36.73, Gobiidae 27.63, Clupeidae 
11.53, Gerreidae 10.77., Scianidae 6.43, Carangidae 4.53; 
sumando mas del 903 del total de larvas en el ciclo anual. 
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A continuación ce presenta el análisis de las especies 
identificadas en orden taxonómico según Greenwood: 

,Elops saurus 

Se recolectó' un solo organismo frente a la Boca del 
Carmen durante el mes de marzo. 

Jones y Martín (1978) mencionan que es probable que E. 
saurus desove en el mar, durante gran parte del añ"o, con 
mayor intensidad en otoño. Se le ha encontrado en grandes 
rios en l~ region de la Bahía de Chesapeake en profundidades 
de 36 a 118 m, con carácter eurihalino. 

Sus larvas no han sido registradas en Laguna de Terminoa 
pero si en Tamiahua y Alvarado donde tuvo una escasa 
ocurrencia larvaria en primavera y verano (Flores-Coto, 
1987}. 

Myropbis ounctatus 

Se recolecto' un• solo organismo en la Boca de Puerto 
Real, durante el invierno. 

Reséndez-Medina (1981), registra la presencia de adultos 
' de la especie en la Laguna de Te'rminos. 

Hoese y Moore {1977) mencionan que las anguilas de esta 
especie se distribuyen en el norte del Golfo y se cree' que su 
des~ve ocurre de julic a septiembre siendo sus huevecillos 
pelagicos. 

1 
Sus larvas no han sido registradas en la Laguna de 

Terminos pero si en Alvarado y Tamiahua donde fueron muy 
escasas (Flores-Coto, 1987). 

L~ e~pecie, es poco abundante dentro de la ictiofauna. 
Aparentemente desova en aguas nerftica~ cercan~s a estuarios 
y lagunas costeras, durante el invierno en el norte del Golfo 
{Ditty, 1986). 

Brevoorti~ gunteri 

Esta especie ocupd el 1~ de . larvas de la f~mil!a 
clupeidae. Su distribución se restringid a la zona frente a 
la Boca del Carmen, excepto por la ocurrencia en una 
estación en la zona de Puerto Real (Fig.3A}. 

La abundancia de larvas en la porción occidental del 
área, corresponde a lo registrado por Flores-Coto _e.t. .al.. 
(1987), quienes señalan que la especie penetra a la laguna 
por la porcion occidental de la Boca del Carmen, a tallas 
generalmente mayores de 15 mm. 

Reintjes y Pacheco (1966), señalan que es una especie 
costera, desova en el mar y penetra a los estuarios y lagunas 
costeras entre los 13 y 34 mm. 

Ferreira-González y Acal-Sa'nchez (1984), Oucoing-Chaho 
(1985)y Flores-Co~o (1987)) reportan la presencia de larvas 
en la laguna de Terminoa con tallas mayores a 10 mm. 

El presente registro reafirma la idea general de los 
antecedentes, que indican que el desove ocurre en el mar y 
las larvas llegan a aguas estuarinas con talla mayores a 10 
mm. 

' 
' 
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La epoca de desove se restingio'al invierno, misma que 
se menciona en los trabajos anteriormente citados. 

Harengula jaguana 

Fue,. la segunda especie en abundancia de la familia y 
ocupo' 33 de todas las larvas recolectadas en el presente 
trabajo. , , 

Su distribucion mostro una tendencia hacia la zona 
frente a J.a Boca de Puerto Real, aunque ocurrió' en toda el 
área de estudio (Fig.38). 

Los adultos son registrados en la Sonda de Campeche como 
una especie abundante, típica comunitaria (Sánchez-Gil..e.t 

...al.. ,198~); Reséndez-Medina (1981) la registra en Laguna de 
Términos. 

Larvas de esta especie han sido recolectadas en la 
Laguna de Términos, por Ferreira-González y Acal-Sánchez 
(1984) y Flores-Coto (1987) ~.Al- quienes consideran que 
aunque en forma escasa desova en la propia laguna, en áreas 
de alta salinidad. 

Houde (1979) señala que el desove ocurre en áreas 
costeras en profundidades menores de 10 m en el Noroeste del 

• Golfo de México. 
La distribucio'n obtenida en este trabajo corresponde 

estrictamente con los antecedentes y puede aseverarse que H. 
~.1.!Jlll.a. es una especie que desova en la zona costera y sua 
larvas penetran a la laguna principalmente por la Boca de 
Puerto Real, aunque tambien lo haga por la Boca del Carmen 
(Flores-Coto et al., 1987). 

Fue' recolect"!da durani.:e todo el año, ,.aunque con relativa 
eeoasez, excepto en mayo cuando tuvo su maxima abundancia; lo 
cual corresponde con los antecedentes en la Laguna de 
Té'rminos, donde Ferreira-González y Acal-Sánchez (1994) y 
Flores-Coto ~ _.aL (1987) indican como meses de máxime 
abundancia de abril a junio, incluso en el noroeste del Golfo 
el periodo cz de mayo a agosto (Houde, 1979). 

Opisthonema cglinum 

FufiÍ la especie mas abundante de la familia con el 75.2~ 
y 8.253 de todas las larvas recolectadas. Se distribuyó en 
toda la zona de estudio, mostrando una mayor abundancia en la 
porciort oriental CFig.3Cl; 

En la Laguna de Terminos es una especie escasa, aunque 
tambien es la mas numerosa entre los clupeidos; penetra a la 
laeuna sujeta a la marea y lo hace~principalmente por la Boca 
de Puerto Real. (Ferreira-Gonzalez y Acal-Sanchez,1984; 
Flores-Coto et al., 1987). 

La distribuci6n ~n el área corresponde al hecho de que 
penetre a la laguna principalmente por la Boca de Puerto 
Real. Por• otro lado, su relativa abundancia en la franja 
litoral esta" acorde con los antecedentes de la especie, 
señalados por Houde (1977), quién la refiere como una especie 
típica de las zonas costeras menores de 50 m de profundidad. 

Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984) y Flores-Coto..e.t.. 
..al... (1987) señalan una ocurrencia anual con dos periodos de 
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I 
maxima abundancia, abril y enero en .orden decreciente. 

Houde (1977) indica para el norte del Golfo, un desove 
anual con un má'ximo de abril a agosto. 

Fué recolectada durante todo el año excepto en marzo, 
con un máximo de abundancia en los meses de mayo, julio y 
septiembre declinando bruscamente en otoño e invierno. 

Se puede por estos resultados, decir ~ue la especie 
desova durante todo el año aparéntemente con mayor intensidad 
en el periodo cálido. 

Anchoa !llil.º1l.illi 

Fue; una especie abundante, se restringio' a la zona 
frente a la Boca del Carmen, siendo recolectada durante todo 
el ciclo anual (Fig.4A). En la é'poca de primavera, verano y 
otoño se encontro'recién eclosionada; en invierno y algunas 
larvas del verano alcanzaron tallas de 10 a 25 mm. Su máxima 
abundancia ocurrió durante el periodo cálido. 

A. mitcbilli es de acuerdo a Flores-Coto (1987) la 
especie mas abundante en .la Laguna de Términos, así corno en 
las de Alvarado y Tamiahua, y la considera corno un 
representante t!pico lagunar. 

Desova a través del ano con un periodo máximo en 
primavera y verano (Flores-Coto y Alvarez-Cadena, 1980; 
Ocaña-Luna y Luna-Calvo, 1987); Ferreira-González y 
Acal-Sánchez (1984} señalan ademas un segundo periodo en el 
invierno. 

Los resultados de este trabajo y los antecedentes hacen 
suponer que la especie sale de la laguna acarreada por 
corrientes de mareas a través de la Boca del Carmen. Ocurrió 
durante todo el año y no es evidente una época principal de 
desove. Sus antecedentes en la la2una de Términos refieren 
como periodo principal de desove, épocas muy diversas, 
(Ferreira-Gonz~lez y Acal-Sánchez, 1984¡ Ocaña-Luna y 
Luna-Calvo, 1987; y Flores-Coto y Alvares-Cadena, 1980}. 

Anchoa hepsetus 
,. 

Esta especie se recolecto de manera abundante durante el 
ciclo anual, en su mayoría ocurrio'en la zona de la Boca del 
Carmen, se encontraron larvas recién eclosionadas en mayo y 
enero, tallas de 7 a 25 mm en todas las campañas, 
presentándose mayor nu~ero de juveniles en enero y marzo y 
larvas recié'n eclosionadas en mayo y enero, circundando la 
Boca del Carmen y la Boca de Puerto Real respect!vamente 
(Fig.48}. La máxima abundancia se obtuvo en invierno y 
primavera. , ,, _ 

En la Laguna de Termines, desova a traves del ano con 
dos periodos principales, el primero al final de la época de 
lluvias en otoño y el segundo en el mes de enero, periodo 
frío. (Ocana-Luna y Luna-Calvo, 1987; Ferreira-González y 
Acal-Sénchez, 1984}. 

Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984) describen la 
distribución de las larvas en la Laguna de Té'rrninos; la mayor 
abundancia tiende a concentrarse hacia el sur y suroeste de 
la Isla del Carmen donde las salinidades fueron relativamente 
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altas (13 a 24 p~m) comparandolas con el resto de la laguna. 
Se mencione otoño e invierno corno época de desove 

dentro de los antecedentes y en el área de estudio se 
identificaron larvas recién eclosionadas en mayo y enero; 
posiblemente el invierno es la principal época de desove. Su 
mayor abun9ancia en la zona de la ~oca del Carmen es producto 
del patron general de circulacion de la laguna y corrientes 
de mareas. 

Anchoa ~otenia 

La especie fue; abundante dentro de las campanas, se 
presentd casi en su totalidad en el área de la zona del 
Carmen, habiendo identificado organismos de esta especie en 
todo el ciclo anual (Fig.4C). Fue' una especie abundante 
durante todas las campañas, particularmente en mayo. Se 
encontraron algunos ejemplares juveniles en julio y enero; de 
recien eclosionados a < 6 mm en el resto de las recolectas. 

Hernández-RodrÍguez (1987) indica la presencia de larvas 
y juveniles distribuidos en Laguna de Términos. 

Aunque ocurrio'en- toda el área de estudio los resultados 
de este trabajo indican una clara tendencia a ocurrir en la 

•zona de la Boca del Carmen. Para el sur de Florida 
Hilderbrand (1963) registra el principal periodo de desove a 
mediados de verano, aqui en cambio ocurrió en mayo como ha 
sido referido. · 

Cetengraulis edentulus 

Se recolectaron unicamente tres juveniles en la zona de 
la Boca del Carmen en la campaña de julio. 

Ocaña-Luna y Luna-Calvo (1967) registran huevos en la 
Laguna de Términos durante todo el año; aunque no ee han 
registrado larvas, solo juveniles escasos en la Boca del 
Carmen durante los meses'de abril, junio, Julio, octubre y 
diciembre. (Hern~ndez-Rodr{guez, 1987). 

Gobiesox strumoeu§.. 

Un solo especimen fue,; recolectado en la Boca del Carmen 
a finales de marzo. 

Su presencia en la Boca del Carmen es congruente con sus 
antecedentes ,, en la Laguna de Términos, donde 
Ferreira-Gonzalez y Acal-Sánchez (1984) y Flores-Coto (1987) 
señalan que habita preferentemente en áreas de baja salinidad 
considerandola incluso como especie típica lagunar; indican 
que la especie desova durante todo el año, excepto en el 
verano, con un máximo de abundancia durante el invierno y 
principios de primavera. 

La presencia de una sola larva en el área litoral puede 
ser fortuita. 

Atherinidae 
,; 

Se recolecto un ejemplar frente a la Boca del Carmen, en 
el mes de septiembre. 
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Hippocampu~ erectus 
I I 

Se recolecto un organismo en el area frente a la Boca de 
Puerto Real durante la campaña de enero. 

Larvas de esta especie
1 

fueron registradas durante 
septiembre en la Laguna de Terminos en áreas con influencia 
marina y por tanto de alta salinidad (Ferreira-González y 
Acal-Sinchez, 1984). Jerry y Hardy (1978) mencionan que la 
~poca de desove en costas de Campeche ocurre en febrero. · 

La presencia de una larva no permite argumento de 
discusión. 

Syngnathus louisianae 
.,, / 

Fue la especie con mayor numero de larvas de la familia 
Syngnath~dae. Con baja abundancia (7.58 L/100 m3} se 
recolecto en ambas bocas y en estaciones que circundan a 
estas, durante invierno, principios de primavera y en 
septiembre (Fig.SA}. 

Los I adultos de ·esta especie habitan areas someras con 
vegetacion sumergida, como sucede en la Laguna de Terrninos 
para donde es referida por Reséndez-Medina (1981). 

• Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984) y Flores-Coto 
(1987) registran que S. louisianae con baja abundancia se 
distribuye en toda la Laguna de Terminos excepto en áreas de 
muy baja salinidad; ocurriendo casi todo el año, con su 
época de mayor reproducción en invierno. 

En la misma manera Fajardo-Rivera y 
(1986) tipifican a S. louisianae como 
neriticas; Pineda-Lopez (1986) encontro 
peFteneciente a la especie en la zona de 
San Pedro y San Pablo durante el invierno. 

Rodriguez-Van Lier 
habitante de aguas 

un eolo ejemplar 
influencia del Mio 

La presencia de larvas en el área, particularmente 
durl)nte el invierno y principios de primavera corresponde con 
los antecedentes señalados. 

Scorpaenidae 

Familia con escasa ocurrencia, cuya densidad larvaria 
I 1 fue de 5.98 L/100 m3.

1
Las larvas fueron recien eclosionadas 

por lo que no fua posible idetificarlas a taxa mas 
específicos. 

Su distribución se restringuió' a la zona frente a la 
Boca del Carmen, durante el mes de septiembre. 

Los organismos adultos de esta familia se encuentran en 
aguas nar!ticas y océanicaa. 

Sanvicente-AÓÓrve (1985); Pineda~LÓpez (1986) y 
Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van Lier (1986) registran que la 
familia fue' poco fr.ecuente y escasa, pero ampliauente 
distribuida en el Banco de Campeche, con su mayor abundancia 
en verano al noreste de la Laguna de Términos. 

Ditty (1986) indica la presencia de la familia en el 
norte del Golfo de México durante la primavera, puede 
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asumirse que la familia desova en una amplia franja de aguas 
neríticas durante la época cálida siendo mas abundante en el 
verano 

-.El:.i.QDQlw! sp 

Este g~nero fue escaso, con una densidad larvaria de 
7.1 L/100 m3. 

Su distribucio'n se restringio/ a la zona frente a la Boca 
de Puerto Real durante el verano. 

Flores-Coto y Alvares-Cadena (1980); Ferreira-González y 
Acal-sá'nchez (1984) registran larvas de esta familia como 
ocasionales para la Laguna de Términos, pues solo se 
capturaron en las bocas y en estaciones cercanas a ellas, 
donde muy probablemente fueron arrastradas por las corrientes 
litorales. 

,. Este parece corresponder con los registros de larvas del 
genero que aurtque escasos son frecuentes en la zona ner!tica 
costera (SanVicente-Añorve, 1985}. 

Oligloplites _saurus 

o. saurus fue' una especie relativamente escasa, ocupo' el 
1.53 entre las larvas de la familia Carangidae, 
recolectandose en toda la zona de estudio (Fig.SB). 

Flores-Coto y Alvarez-Cadena (1980), señolan a la 
especie poco abundante pero típica de la Laguna de Te"rminos. 
Los resultados del presente trabjjo indican que la especie 
desova tanto en la Laguna de Terminos como en una delgada 
franja litoral . 

Ocurrio'durante la primavera y el verano siempre en baja 
densidad larvaria, coincidiendo la éooca de deeove re:i:tr~cg 
para la Laguna de Términos, Flores-Coto (1987); quién 
menciona escasa presencia en zonas de baja salinidad . 

. ..Chloroscumbrus chrysurus 

Esta especie tuvo una alta ocurrencia y abundancia 
ocupando el 98.5% de larvas de la familia Carangidae y el 
3.93 de toda la recolecta. 

Se presento~ ampliamente dentro de la zona de estudio 
pero con mayor abundancia en la zona de Puerto Real (Fig.SC). 

• sánchez-Ram!rez (1987) señala que es una especie costera 
cuya máxima abundancia larvaria se encuentra en la zona 
frente a la· Laguna de Términos; Flores-Coto y Alvarez-Cadena 
( 1980) y Ferreira-González y Acal-Sánchez (.1984) consideran a 
C. cbrysourua como típica lagunar. 1 

Estos resultados coinciden con la distribución antes 
mencionada; y puede asumirse que la especie desova dentro de 
la laguna y en la franja litoral. 

Se colecto' a través de todo el ciclo anual excepto en 
noviembre, marcando un periodo de abundancia 
primavera-verano; esto coincide con los registros de Berry y 
Smith (1978), Houde et ...aJ... (1979), Leak (1977) y 
Sánchez-Ram{rez (1987} que-;E;ñalan la misma época de desove. 
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Gerreidae ---

La familia Gerreidae fue' la tercera en abundancia del 
total de ,larvas del estudio con 11.453, fue recolectada en 
toda el area de estudio con mayor abundancia en la zonó 
correspondiente a la Boca de Puerto Real (Fig.6A). 

Pineda-LÓpez (1986) y Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van 
Lier (1986) registran la ocurrencia de esta en aguas 
nerÍticas a lo largo del Banco de Campeche. y la Plataforma de 
Veracruz y en menor proporción en la parte océanica. 

Ferreira-González y Acal-Sanchez, 1984; Flores-Coto, 
1987 indican la abundancia del género Euci nostumus sp en la 
Laguna de Términos, preferentemente cerca de las bocas donde 
se deja sentir la influencia marina, considerando al género 
como típico lagunar. 

Por la falta de información acerca de la familia es 
difícil discutir sobre su área de desove, pero aparéntemente 
desova tanto en aguas nerÍticas como lagunares. 

Estuvo presente durante todo el año excepto en otoño, 
con un máximo de abundancia en la época cálida, misma época 
que indican los antecedentes tanto para aguas ner!ticas como 

. lagunares. 

Lutjanidae 

La familia Lutjanidae fué recolectada en baja 
abundancia, en tallas muy pequeñas por lo que no fuéposible 
identificarlos a taxa mas específico. 

Su dietribucion se reetringiÓ a la franja frente a la 
Boca de Puerto Real durante el mes de julio. 

Fajardo-Rivera y Rodríguez-van Lier (1986; indican la 
presencia de especies de la familia dentro del Banco de 
Campeche sobre la regi6n arrecifal en su mayoría y sobre la 
platra!orma de Veracruz durante la época cálida. 

Segun loe antecedentes y loe resultados del presente 
trabajo, la familia Lutjanidae desova en aguas ner!ticas 
preferentemente en zonas arrecifales, durante el periodo de 
primavera y verano. La presencia de larvas en la zona de· la 
Boca de Pue~to Real indica su preferencia por altas 
salinidades; y aparentemente no penetra a la Laguna de 
Términos. 

Archosargus rhomboidalis 

FuEÍ la especie mas abundante con 93~ de larvas en la 
familia Sparidae aunque tuvo el 0.011. de toda la recolecta. 

Se distribuyó en toda el área de estudio con mayor 
abundancia en la franja frente a la Boca de Puerto Real 
(Fig.68). ~ 

Esta distribucion corresponde estrictamente con los 
antecedentes de la especie en la Laguna de Términos, para 
donde Chavance _e:t_ ..a.L.. (1984} señalan que la mayor 
concentración de larvas ocurre en áreas cercanas a Puerto 
Real donde ae registran las mayores salinidades; aunque las 
larvas se presentaron en casi toda la laguna. 

La época de desove en la laguna abarco casi todo el ano 
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con la mayor abundancia de larvas en el invierno. 
Este ciclo de abundancia contrasta con lo observado en 

este trabajo, ya que las larvas ocurrieron durante primavera 
y principalmente en el verano. Dadas las altas 
concentraciones de larvas en la laguna, la presencia en la 
zona costera podria ser consecuencia de las corrientes de 
reflujo. 

Archosargus probatocephalus 

Se recolecto' un ejemplar de esta especie en la zona 
frente a la Boca del Carmen, durante la campaña de marzo. 

Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van Lier (1986} registran la 
escasa presencia de larvas en el sur del Golf o de México 
durante primavera. 

La presencia pe una larva y los practicamente nulos 
antecedentes en el area no permiten ninguna discusión. 

Lagodon rhomboidea 

Fue' recolectada una larva de La~odoo rhomboides en 
frente de la Boca de Puerto Real durante el mes de 

'septiembre. 
Fajardo-Rivera y Rodriguez-Van lier (1986), mencionan la 

presencia escasa de larvas en el sur del Golfo de México, 
cerca de la costa. 

Por su baja densidad en la colecta no se puede discutir 
sobre su área de desove, aunque segun Ferreira-González y 
Acal-Sánchez (1984), desova en lagunas y áreas cerca de la 
costa migrando hacia el mar en etapas larvarias tardías. 

Cynoscion arenarius 

. Fué' la tercera especie en abundancia de la familia 
Scianidae con el 10.7~ de larvas. 

Su distribución fue' amplia, recolectada en todas las 
estaciones con do¡¡i:i.nacia hacia la zona frente a la Boca del 
Carmen ( Fig. 6C) . 

Ribera-Elizalde (1988) señala que las larvas de esta 
especie fueron las mas abundantes entre los scianidos en la 
zona marina, durante todo el año, con una amplia distribución 
desde Alvarado a Campeche, con mayor frecuencia y densidad 
larvaria frente a los sistemas fluvio-lagunares, en áreas con 
profundidades menores de 40 m. 

P~rez-Argud!n (1985), muestra que esta especie rué 
escasa y que solo se presentó en la Boca del Carmen, ademas 
las tallas de los organismos correspondieron a juveniles, por 
lo que supone que la especie desova en la zona costera 
alcanzando los estuarios a tallas de 10 mm o mayores. 

Los resultados del estudio, corroboran que la especie 
desova en la zona costera, aunque quiza'sus larvas penetran a 
la laguna, no solo por la Boca del Carmen, sino por la de 
Puerto Real, aunque seguramente en forma mas escasa. 

En el área de estudio, C. are¡:mr1 !!& desova durante todo 
el ano, principalmente en el periodo cálido 
(marzo-septiembre} coincidiendo con los registros de 
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·Ribera-Elizalde (1988), mismo periodo al que se restringe el 
desove a mayores latitudes como el norte del Golfo de México 
y costas atl¿nticas de los Estados Unidos (Powles y Stcndcr 
1978; Morfett, 1979). 

Cvnoecion nebulosus 

c. nebulosus tuvo una escasa ocurrencia con 2.8 L/100 
m3. Fue'recolectada frente a ambas bocas. 

Pérez-ArgudÍn (1985) señala que los registros de 
organismos con tallas tan grandes como de 15 mm en la zona de 
~astos marinos y manglares en La Laguna de Términos le llevan 
a suponer que la especie ocupa estaG zonas como ~rea de 
crianza; asi mismo considero que el desove se presenta a 
trave's de todo el año, sin embargo durante las campañas de 
este trabajo las larvas ocurrieron solo de enero a mayo. 

La escasa presencia de larvas en la zona litoral, 
contrastante con la registrada para la Laguna de Términos, 
muestra que la especie desova y utiliza en sus primeros 
étapas de vida la laguna; su presencia en la zona de estudio 
posiblemente indique un escaso desove en esta zona. 

Micropogonias furnieri-undylatus 

Fue~ la segunda especie mas abundante de la familia 
Scianidae con 40.43. Su distribucioh se restd.ngio~a la Boca 
del Carmen y areas circundantes. Cabe señalar que los nucleos 
de mayor abundancia en cada campaña se registraron siempre 
en la Bocn del Carmen (Fig.7A). 

Pérez-Argud!n {1985) señala que esta especie penetra a 
la· Laguna de T!Írminos, principalmente por la porción 
occidental de la Boca del Carmen y lo hace parcialmente 
ligada a la marea, ya que or¡onis~os con tallas mayor de 10 
mm .lo hacen con movimientos propios independientes de la 
corriente de marea. Ribera-Elizalde ( 1988), refiere la 
presencia de esta ,especie en, la plataforroa continental del 
sur del Golfo de Mexico, en areas con profundidades menores 
de 100 m. 

Estos antecedentes concuerdan con los resultados de este 
trabajo y permiten confirmar que M. furnierj-und11lat11s es una 
especie que desova en la zona marina costera y penetra a los 
sistemas estuarinos como área de crianza. 

Las larvas de esta especie se recolectaron todo el año 
excepto en septiembre. Su mayor abundancia se registró en 
marzo, con una densidad de 423.31 L/100 m3 contrast,ntemente 
mayor que en el resto de los meses. . / , 

El desove de M. furnieri-undulat11s ocurre a traves de 
todo el ano como puede asumirse de estos resultado y los 
registros de Pérez-Argud!n (1985) en este mismo sentido; sin 
embargo la época principal no esta bien definida, pues la 
misma autora refiere el culmen de desove en abril/mayo mismos 
meses que R,ibera-Elizalde (1988) regist1:,a menor abundancia en 
la zona oceanica del sur del Golfo de Mexico. 

Lewis y Judy {1983), Fahay (1983), Ditty (1986) señalan 
para las costas atlánticas de los Estados Unidos un periodo 
de desove que puede ir de septiembre a abril, en forma que M. 



furnieri-uodulatus se muestra como desovante del periodo 
frio. En nuestra <!rea de estudio aunque el desove ocurre todo 
el año, el principal periodo es el periodo cálido. 

Menticirrhys saxatilis 
, 

La presencia de la especie fue muy escasa, con una 
densidad larvaria de 2.1 L/100 m3. 

Se restriogio' a la Boca del Carmen y áreas adyacentes, 
durante septiembre y noviembre. 

Johnson (1978) y Fahay {1~83) mencio~an que esta especie 
desova en aguas costeras ~ senalan como epoca de desove para 
el norte del Golfo de Mexico primavera y verano; indican el 
otono e invierno para Florida {Springer y Woodburn, 1960), 
por su parte para la Laguna de Terminos Perez-Argudfn (1985) 
registro' larvas de esta especie entre junio y agosto. 

Ribera-Elizalde (1988) menciona que eata especie al 
igual ,que otras de Scianidae, ocupan el sistema estuarino 
como area de crianza. 

Apare'ntemente desova en aguas litorales y emigra hacia 
la Laguna de Términos int~oducíendose por la Boca del Carmen. 

Menticirrhus ~ 
I 

Esta especie fue poco abundante, con una densidad 
larvaria de 15.65 L/100 m3. Se distribuyo; en toda el área de 
estudio, aunque fue'mas frecuente y abundante en la porció'n 
occidental. 

Pérez-ArgudÍn (1985) señala a la especie como accidental 
por su escasez en la Boca del Carmen; Ribera-Elizalde (1988), 
indica el area de desove en profundidades menores a 40 m. 

Se recolecto' unicamente en septiembre, sin ember:o 
Ribera-Elizalde (1988) señala que M. americanus desova 
durante todo el ano en zonas marinas, Jannke (1971) menciona 
que al sur de Florida el desove ocurre a través de todo año. 

La relativa escasez de larvas de esta especie debe ser 
consecuencia de la misma condición escasa de los adultos 
entre la fauna !ctica del sur del Golfo de México. 

Stellifer lanceolatus 
I 

Fue la especie mas abundante de los scianidoa, 
conformando el 44.24% y ocupo el septimo lugar entre todas 
las larvas recolectadas. , , 

Su presencia se res¡ringio practicamente a la Boca del 
Carmen donde serecolecto casi en ou totalidad en marzo con 
con 613.98 L/100 m3 y un escaso nÓmero se capturo en una 
estación cercana a esta boca en mayo. 

Pérez-Argudín ( 1985) , señala que las larvas de esta 
especie solo fueron capturadas en la Boca del Carmen, 
Ribera-Elizalde (1988) menciona que su mayor frecuencia 
ocurrió en profundidades menores a los 40 m, aunque algunos 
especimenes se recolectaron en profundidades mayores. 

Los antecedentes coinciden con las recolectas de este 
trabajo, confirmando que s .. lanceolatus es una especie que 
desova en la zona litoral penetrando a sistemas eetuarinos, 
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; 
en este caso por la Boca del Carmen a la .Laguna de Terrninos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo quedan 
enmarcado en lo mencionado por Pérez-Argudín (1985) y 
Ribera-Elizalde (1988), establecen que la especie desova 
durante todo el año con su periodo máximo en la 6poca cálida 
de primavera-verano, misma a la que se restringe el periodo 
de desove en mayores latitudes (Powles y Stender, 1978; 
Powles 1980). 

Larimus fasciatus 

Larimus fasciatus fue; recolectada con escasa densidad en 
frente de ambas bocas, durante el mes de septiembre. 

Ribera-Elizalde (1988), señala una amplia distribucio"n 
de larvas en la plataforma continental en al sur del Golfo de 
México en áreas con profundidades menores de 49 m, cercanas a 
los estuarios; indica que el periodo de desove de L. 
~ ocurre de febrero a septiembre, siendo su principal 
época de desove en el periodo cálido, mismo que abarca la 
recolecta del presente trabajo. 

Esta especie es de las pocas de la familia Scianidae que 
tanto sus larvas como adultos se encuentran en la plataforma 
'continental completando totalmente su ciclo de vida en esta 
zona.(Ribera-Elizalde, 1988). 

Bairdiella Qhrvsoura 
, 

B. chrysoura fue una c:::pecie eecas<1 con 0.96% de larvas 
de la familia Scianjgae. ; 

Su dist~ibucion ocurrio a lo largo de la zona de estudio 
pero principalmente frente a la Boca de Puerto Real (Fig.78). 

Este ;Patro"n de distribucion corresponde a lo señalado 
por Perez-Argudín (1985); Sanchez-Iturbide y 
Flor.es-Coto(1986) quienes indican que existe una me:ror 
abundancia de larvas en la porción oriental de la Laguna de 
·re'rminoe, en áreas de al ta salinidad. 

Esta especie desova tanto en la laguna como en la zona 
costera, aunque por la relativa escasez que se registra 
durante este trabajo en comparación a las altas densidades de 

... ... ! huevos Y_, larvas en la Laguna de Termines (Perez-Argud n, 
1985; Sanchez-Iturbe y Flores-Coto, 1986), puede decirse que 
la especie desova principalmente en la laguna. 

Se recolecto en el verano y solo u9 representante en 
noviembre, evidenciando su presencia en la epoca de lluvias. 

sánchez-Iturbide y Flores-Coto (1986) señalan para la 
Laguna de Términos que la especie desova de enero a octubre 
con un periodo m~ximo de mayo a Julio; Ferreira-González y 
Acal-Sánchez (1984) y Pérez-Argud!n (1995) indican como 
periodo de máxima abundancia al mes de enero. 

De lo anterior se puede decir que B. chrysoura es una 
especie que desova a traves de todo el año con dos posibles 
periodos de máxima abundancia: enero y el periodo cálido 
principálmente. 
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Chactodiptcru~ f aber 

Esta especie tuvo una densidad de 14.9 L/100 m3, 
capturadas en un solo lance en una estaci6n frente a la Boca 
de Puerto Real, durante el mes de septiembre. 

Ditty (1986) registra la presencia de larvas de la 
especie en las Costas de Louisiana en el norte del Golfo de 
M~xico, para el sur Fajardo-Ribera y Rodríguez-Van Lier 
(1986). Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984) refieren la 
presencia de larvas en la Laguna de Términos como ocasional. 

La recolecta de C. faber en la estación mas al~jada de 
la Boca de Puerto Real hace suponer que es una especie 
típicamente marina que desova en aguas neríticas. 

Los citados autores coinciden en señalar que la especie 
desova en el verano, misma época en que fué recolectada en el 
presente trabajo. 

Mugil cephalus 

Especie escasa, con una densidad de 2.54 L/100 m3. 
Fue; capturada entre las dos bocas, frente a la Isla del 

Carmen, en el mes de septiembre. 
Ferreira-Gonzáles y Acal-sánchez (1984) y Flores-Coto 

(1987) indican la presencia ocasional en la Laguna de 
Tefminos en áreas con influencia marina, concluyendo que la 
especie es acarreada por corrientes a la laguna. 

Fajardo-Riverp y Rodr{guez-Van Lier (1986) encuentran 
como área de maxima abundancia de larvas del género, las 
aguas nerÍtico-costeras, principálmente al oeste de la Laguna 
de Términos, disminuyendo hacia la porción océanica donde 
fueron muy escasas. ; 

La baja densidad en las colectas as1 como sus 
antecedentes permiten establecer la idea de que la especie 
desova en aguas nerítico-costeras, en profundidades mayores 
de 10 m siendo la época cálida el periodo de desove. 

Hxpaoblenniuz hcntzi 

Esta especie conformo' el 91.5% del total de larvas de la 
familia Blennidae con baja densidad, fué recolectada en ambas 
bocas y ep estaciones circundantes a estas, con mayor 
distribucion en la zona de la Boca del Carmen y nucleos mas 
numérosos en la Boca de Puerto Real (Fig.7C}. 

El desove ocurre en ostras vacias y posiblemente tambien 
en almejas y bivalvos vacios CFritzche, 1978). Lippson y 
Moran (1974) señalan que los huevecillos son depositados 
sobre ostras vacias. ' 

Fajardo-Rivera y Rodr!guez Van Lier (1986) registran 
con escasa abundancia a la especie, considerando que sus 
etapas larvarias ocurren muy cerca de la costa. 

Flores-Coto y Alvares-Cadena (1980); Ferreira-Gonz,lez y 
Acal-Sánchez (1984) y Flores-Coto (1987) la señalan como 
típica lagunar. 

Los antecedentes registran que H. hentzi desova durante 
todo el año con un máximo de abundancia en invierno; en este 
trabajo se colectó durante la época cálida. 
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La distribución v abundancia do: esta es~·e-::ie permi t.;, 
asumir que aunque desove en la laguna. tambien lo hace en la 
zona costera. 

LupJ.np_blennius n_:i,_t;_Q.olsi 

Fue' una especie que se restringioºa la zona fre~te a la 
Boca del Carmen en es~aciones cercanas a la costa; fue' 
recolectada una larva en mayo y una en septiembre. 

Me'ndez-Vargas .et _a.L.__ (1983i "'n un análisis q•Je hace 
sobre las larvas de la especie para la Laguna de Términos, 
senalan que desova todo el año en zonas protegidas con 
vegetaci&n sumergida en la Isla del Carmen donde existe una 
baja hidrodin~mica y altas salinidades, teniendo su mayor 
desove en primavera que es cuando la salinidad es mas alta en 
la Laguna de T~rminos. , 

Ferreira-González y Acal-Sanchez 11984) mencionan que L. 
nichols.i fu~ poco abundante en Laguna de Términos debido a 
los habites de los adultos. Casi ausente en verano y otoño, 
su mayor densidad la presentó en primavera. 

Kevin 11985) quién realizo' un estudio sobre el 
desarrollo larvario de L. oicholsi describe que es habitante 
de aguas costeras en Florida. 

Los adultos desovan preferentemente en zonas protegidas 
como en Laguna de Términos y en áreas costeras. 

La ~poca c'lida, con m~ximo en primavera fu~el periodo 
de mayor abundancia segun los antecedentes, el cual engloba 
la recolecta de este trabajo. La espece desova durante todo 
el año. 

Es posible que las larvas recolectadas fueron acarreadas 
por mareas y corrientes de mere~~ h~cia la zona de la Boca 
del Carmen. 

Dorm~tato~ maculatus 

Una de las especies mas abundantes de la familia 
Gobiidae, restringida a la zona de la Boca del Carmen, donde 
la salinidad es menor dentro del ;rea de estudio (Fig.BA). 

Presente durante el durante el invierno, en su mayoría 
con tallas mayores de 8 mm de longitud estandar. 

Flores-Coto y Zavala-Garc!a (1982) senalan para la 
Laguna de Alvarado que los adultos viven en las cuencas de 
los ríos y bajan a desovar en la época de lluvias, pudiendose 
capturar grandes cardtm1enes. 

Flores-Coto y Mendez-Vargas (1982) y Flores-Coto (1987) 
la consideran representante t{pico lagunar, que utiliza las 
1 agunas para desovar; (Al varado y Tamiahua, 
correspondientemente segun los citados autores). 

Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984) señalan la 
escasa captura de la especie durante otoño-invierno en 
salinidades hasta de 03 •. indicando que el desove no ocurre 
dentro de la laguna, si no en los sistemas fluviolagunares 
desde donde sus larvas son acarreadas hacia la laguna para 
utilizarla como a·rea de crianza y/o alimentación. 

Flores-Coto ( 1987) señala que las ar('aS y e.pocas de 
desove estan relacionadas a las bajas salinidades. 



La distribucio"n de la abundancia durante el presente 
estudio, con una definida mayor densidad larvaria en la 
porción occidental y durante el invierno, donde y cuando 
ocurrieron las menores salinidades, es concordante con 10~ 
antecedentes y puede asumirse que la especie desova dGnl1·0 de 
los sistemas fluviolagunares, utilizando la laguna como área 
de crianza y en etapas mz,s avanzadas ( aproximádamente 8 mm 
longitud estandar) salen por las bocas hacia la franja 
litoral. 

Esta especie fu.! escñsa, en tallas promedio de 15 mm. Su 
distribucidn se restringí¿ a la Boca del Carmen y estaciones 
circundantes. 

Fue' recolectada durante el invierno y principios de 
primavera. / 

Flores-Coto y Mendez-Vargas (1982) y Flores-Coto (1987) 
señalan su ocurrencia en Laguna de Tamiahua y Alvarado, 
poniendo como una probable ~poca de desove el invierno. 

Segun los antecedentes M. gulosus desova dentro de 
lagunas, por lo que aunque no se ha registrado en Termines, 

'existe la idea de que desove dentro de ella y emigre a la 
zona litoral por la Boca del Carmen en etapas tardías de su 
desarrollo larvario. 

Los reportes 
coinciden con los 
captura el invierno 

para las lagunas de Tamiahua y Alvarado 
de este trabajo, marcado como época de 

y principios de primavera. 

Microgobius ~halassinus. 

Dentro de la familia Gobiidae, se identific6 a 
Microgobius thalassinus. con tallas promedio de 10 mm. 
Excepto por dos especimenes fue'recolectada durante todo el 
ciclo frente a la Boc<:1 del Carmen, con ttn máximo de 
abundancia en los meses de enero, marzo y julio (Fig.88). 

Ferreira-Gonz~lez y Acal-sinchez (1984) y Flores-Coto 
(1997) mencionan su captura en Laguna de Termines distribuida 
preferentemente hacia zonas litorales, presente durante casi 
todo el año (excepto en febrero) con mayor abundancia en 
junio y enero, considerando la especie como típica lagunar. 

Los registros de este trabajo junto con los antecedentes 
hacen pensar que la especie desova dentro de la Laguna y en 
etapas tardias salen hacia la zona litoral por la Boca del 
Carmen. 

Tanto en 
durante todo 
año con dos 
verano. 

la laguna como en la zona litoral se encuentra 
el año, lo que implica que desova a través del 
picos de mayor abundancia, en invierno y en 

GobionellM~ poleQaoma_ 

Se recolectaron dos organismos en enero y septiembre con 
tallas mayores de 8 mm y en estaciones cercanas a las bocas. 

Flores-Coto y Alvarez-Cadena (1980) y Flores-Coto (1987) 
mencionan que las larvas se encuentran en zonas 
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preferentemente ostrícolas. 
Ferreira-Gonz;lez y Acal-Sa'nchez (1984) indica que G . 

. ..baleasoma se presento' durante todas las temporadas del año, 
con poca abundancia y un pico máximo en marzo y junio, 
distribuida en toda la Laguna de ré'rminos. La consideran 
típica lagunar, aunque no hay registro de adultos en la 
lé1guna. 

La escasa presencia áe esta especie en la zona litoral, 
en contraste con su persistente aunque tambien escasa 
ocurrencia en la laguna, lleva a considerar que la especie 
desova en la laguna y sus larvas en etapas avanzadas (l8 mm) 
pueden salir a la zona litoral. 

Gobiode~. broussonnetti 
I 

Esta especie se recolecto en baja abundancia en tallas 
de 12 a 15 mm, restringiendose a la zona frente a la Boca del 
Carmen, en su mayoría durante el invierno, principios de 
primavera y una larva en julio. 

1 
La especie no ha sido registrada para la Laguna de 

Termines, para la laguna de Alvarado Flores-Coto (1987) 
menciona que el número pequeno de larvas no permite 
establecer que sea la laguna su sitio de desove, aunque no lo 
descarta, ya que la preferencia de los adultos por zonas 
someras lodosas o con vegetaci6n sumergida, pueden estar 
ligadas a habitos similares de sus larvas, escapando a los 
muestreos. 

Los hábitos de los adultos, asÍ como las técnicas de 
recolecta no específicos para los habitat preferenciales de 
la fam1~1a, no descarta la posibilidad de que desove en la 
laguna ya que se capturaron en la zona litoral con desarrollo 
larvario completo, frente a la Boca del Carmen implicando la 
salida de la laguna por esta boca. 

La diferencia de épocas de captura aunado a su escasez 
no permite discutir sobre el periodo de desove aunque deja 
ver la posibilidad de que se presente durante todo el año 
sobre todo en el invierno. 

Gobiosoma sp. 

Fue' un gé'nero abundante dentro de la familia Gobiidae, 
siempre en tallas menores de 6 mm; un gran número de larvas 
recién eclosionadas. / 

Su distribucion se restrin~io a la Boca del Carmen. 
Se identificaron dos especies del g~nero, G. ~y G. 

robustum· ambas especies estan reportadas para Laguna de 
Términos (Ferreira-Gonzá'lez y Acal-sá'nchez, 1984 y 
Flores-Coto, 1987). 
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Jj:_ro_p_u_s crossotus 

I 
Se presento una larva frente a la Boca de Puerto Real, 

durante el mes de septiembre. 
Abundio-Lo'pez ( 1987) indica la maxima abundan·:.,¿, 

larvaria en la zona nerítica y al borde de la platafcrma 
continental sobre todo en la Sonda de Campeche en 
profundidades desde 18 hasta 180 m. 

La presencia de una sola larva en la franja litoral 
estudiada, contrasta fuertemente con lo registrado por 
Abundio-LÓpez (1987) para el área adyacente, lo que parece 
una confirmaci6n de que desova en la zona nerÍtica en áreas 
con profundidades mayores de 18 m. 

Ditty (1986), Abundio-LÓpez (1987) mencionan para el 
norte y sur del Golfo de México respectivamente como época de 
máxima abundancia primavera y verano, aunque no desaparece 
durante todo el año. El ejemplar fue recolectado en el 
verano, cayendo dentro del intervalo marcado como de máxima 
abundancia por los antecedentes. 

Citharichtby..s ~_¡rt.er...ua. 

Fué' la 
embargo con 
recolectadas. 

especie mas abundante de la familia 92.77. sin 
baja densidad respecto al total de· larvas 

Casi la totalidad de larvas de la especie ocurr10 frente 
a la Boca de Pto. Real y en la misma Boca (Fig.8Cl. 

Ditty (1986) registra a la especie en las costas de 
Louisiana en el norte del Golfo de México, Márquez-couturier 
(1986), menciona la presencia de C. spilopterus en ·el 
c~tuario del Río Tonal~. Ver. 

Abundio-LÓpez (1987), señala la mayor 
larvaria en el borde de la plataforma continental 
océanicas considerando que la especie desova 
profundas. 

ocurrencia 
y en zonas 

en aguas 

Los resultados de este trabajo, señalan que la especie 
tambien desova en aguas litorales. 

Fue' recolectada durante septiembre y en baja proporción 
en enero, coincidiendo con los antecendetes que registran 
como la época de máxima ocurrencia el verano y una menor 
abundancia durante el invierno. (Ditty, 1986; Abundjo-LÓpez, 
1987). . 

Trinectes_m.~twL. 

Fué una especie escasa, con una densidad larvaria de 4.9 
L/100 m3. 

La mayor parte se recolecto' en frente a la Boca del 
Carmen y en la Boca de Puerto Real. 

Las larvas de la especie han sido ¡egistradas en la 
Laguna de Términos por Flores-Coto y Mendez-Vargas (1982) 
considerandola marina y que utiliza la laguna como área de 
crianza; / en la zona nerÍtica se han registrado por 
Pineda-Lopez (1986), Fajardo-Ribera y Rodríguez-Van Lier, 
( 1986). 
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Ditty (1986) señala la presencia de la especie en las 
costas de Louisiana, Abundio-L6pez < 1987) indica a'rea~ 
someras menores de 50 m como zona de desove, concluye que es 
una especie con poca abundancia dentro de la comunid9; 
ic tic a. 

La escasa ocurrencia en la zona litoral frente a la 
Laguna de Términos confirma la idea. 

Fué recolectada en su mayoría en marzo y un ejemplar en 
julio. Ditty (1986) registra corno la ~poca de ocurrencia el 
mes de julio; Abundio-LÓpez ( 1987) , indica la ei'poca de máxima 
abundancia en el periodo frío y desciende en el verano. 

Según los antecentes la especie se encuentra todo el año 
excepto en otoño, aunque el máximo de abundancia no queda 
definido o varia segun la latitud. 

I 

A. lineatus. constituyo el 95.23 de larvas de la familia 
Soleidae. 

Fue' recolectado en toda la zona de estudio con una 
abundancia mas o menos hornogenea dentro de las estaciones 
. ( Fig. 9A) . I 

Registrada en la Laguna de Tamiahua, Alvarado y Termines 
por Alvarez-Cadena (1980), Flores-Coto y Méndez-Vargas 
(1982) , Flores-Coto, ..e.t. ..aL. { 1983) . En la zona ner í ti ca 
Pineda-L6pez (1986), Fajardo-Rivera y Rodriguez-Van Lier 
(1986) indican la presencia de la especie. , 

Abundio-LÓpez (1987) menciona que se encontro una larva 
en la zona costera. 

La ocurrencia de A. lineatus en toda la zona de estudio 
durante todo el año, corresponde a lo senalado por 
Flores-Coto (1987), considerando a la especie como tfpica 
lagunar ligada a las áreas de influencia marina con una 
presencia relativamente abundante a través del año con un 
m:ximo de abundancia en el periodo c~lido; mismo que menciona 
Ditty (1986) como época de desove de la especie para las 
costas de Louisiana en el norte del Golfo de México. 

Symphurus plagiusa. 
I 

Se recolecto una larva en la zona frente a la Boca de 
Puerto Real, en el mes de septiembre. 

Abundio-LÓpez (1987) indica la presencia de larvas en 
la zona suroriental del Golfo de México. 

Flores-Coto (1987) registra la presencia de un organismo 
en la Laguna de Té'rminos en un a'rea con influencia marina, 
considerandola corno accidental. 

La recolecta de un organismo en la zona de estudio, hace 
pensar que es una especie que desova en profundidades mayores 
de 10 m. Abundio-Lcfriez (198~) registra que S. plagiusa desova 
durante todo el ano, con rnaxima abundancia en la primavera y 
principalmente en el verano, época que enmarca la presente 
ocurrencia. Su escasez no permite hacer un análisis mayor. 



Stephanolepis_ hispidµ_~ 

Esta especie fué poco abundante con una densidad 
larvaria de 6.5 L/100 m3. 

Su distribuci¿n se restringid a la zona frente de la 
Boca de Puerto Real y en dicha boca. 

Ferreira-González y Acal-S,nchez (1984) y Flores-Coto 
(1987) indican que la especie desova en el mar y sus larvas 
eclosionan cerca del fondo en áreas de mucha vegetación; 
senalando que la presencia de larvas en la Laguna es 
accidental . 

Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van Lier (986) registran la 
presencia de la especie dentro de la Sonda de Campeche tanto 
en la porción 0céanica como la neritica. 

Los resultados del presente trabajo confirman que S. 
hispidus desova en aguas neriticas litorales en altas 
salinidades, durante la ~poca cálida, periodo propuesto en 
los antecedentes y que abarca nuestra recolecta. 

Alupterus sp 
/ 

Alupterus sp. fue recolectada en baja abundancia, con 
una densidad larvaria de 5.93 L/100 m3. 

Su distribución quedo limitada en la zona frente a la 
Boca de Puerto Real, durante el verano. 

Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van Lier (1986) registran la 
presencia del género dentro de la Sonda de Campeche tanto 
para la porcid"n oce"anica como la neritica en el periodo 
cálido. 

Los antecendentes engloban los resultados de este 
trabajo, confirmando que Alupterus sp. desova en el mar 
durante el periodo cálido. 

Chilomycterus ~Doepfi 
I 

Se recolecto un organismo en frente a la Boca del 
Carmen, durante el mes de julio. 

Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van Lier (1986) indican la 
presencia de la especie al borde de la plataforma de 
Veracruz; Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984) y 
Flores-Coto (1987) señalan la ocurrencia de esta cerca de la 
Boc~ del Carmen, en Laguna de Términos. 

Cabe mencionar que en los citados antecedentes, los 
registros para C. shoepfi han sido de un organismo. 

La escasa ocurrencia de la especie tanto en etapas 
larvari~s como en peces adultos, dificulta delimitar área de 
desove, aunque todas las recolectas han ocurrido en aguas 
nerÍticas y en áreas estuarinas con gran influencia marina. 

Tanto nuestro registro como lo mencionado en los 
antecedentes coincide su ocurrencia durante el periodo 
cálido. 

Especie escasa, con una densidad larvaria de 2.42 L/100 
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m3. Recolectada en la zona frente a la Boca del Carmen, un 
organismo en Julio y otro en enero. 

Fajardo-Rivera y Rodr{guez-Van Lier (1986) registran 
la especie con escasa frecuencia en el Banco de Campeche c. 

la zona océanica y durante el periodo c~lido. 
/ La ~scasa abundancia de la especie no p2rmite delimitar 

area y epoca de desove, pero aparentemente desova en aguas 
neríticas durante el periodo cálido y disminuye su densidad 
en el periodo frío. 
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DISCUSION 

, 
El total de larvas capturado, fue de 22,652, del cual 

se determinaron 24 familias, 39 generos y 42 especies. 
Las familias mas abundantes fueron Engraulidae (36.73), 

Gobiidae (27.63), Gern-idae (10.73), Clupeidae (11.53) y 
Scianidae (5.83) que conforman mas del 903 de todas las 
larvas (Tabla 8). 

Las familias mas numerosas así como su orden relativo de 
abundancia corresponden cercanamente a lo registrado por 
Méndez-Velarde y Velarde-Méndez (1982) y Ferreira-González y 
Acal-Sinchez (1984), para la Laguna de Te'rminos, excepto 
porque la abundancia de Sparidae en la zona litoral es mucho 
menor que la que ocurre en la laguna. Particulármente 
Engraulidae y Gobiidae, constituyen en todos los casos mas 
del 603 del total de larvas. 

De la misma manera la diversidad de taxa corresponde 
con lo registrado para la laguna por Ferreira-Gonzélez y 
Acal-sánchez (1984), (23 familias, 37 géneros y 40 especies) 
tanto en nu~ero como en composición, ya que solo 7 familias 
no fueron comunes y corresponden en general a aquellas 
representadas por un solo esp~cimen. 

las especies y sus 
de Términos y zona 

cinco tipos de 

El análisis de las áreas de desove de 
antecedentes, particulá'rmente de la Laguna 
marina adyacente permiten distinguir 
categorías (Tabla 8): 

I. Dulceacuícolas; especies que desovan en la parte alta 
del estuario y emigran a la laguna y zona litoral. 

Dormitator maculatus fué la Única especie de este grupo. 
Las tallas registradas fueron mayores de 8 mm lo que junto 
con sus antecedentes de la Laguna de Al varado 
(Flores-Coto,1987) permite asumir que el desove ocurre en las 
zonas estuarino lagunares de baja salinidad. 

II. Lagunar; especies que desovan en la laguna. 
Este grupo esta compuesto por especies como Oobionellus 

boleosoma, Microgobius thalassinus entre otros, cuyos 
antecedentes refieren que desovan en la laguna. Su presencia 
en la zona litoral puede ser parte de su~ movimientos 
naturales durante el ciclo de vida, lo que podr1a basarse en 
el hecho de que las tallas registradas fueron siempre mayores 
de ·a mm; pero puede tambien ser solo consecuencia de las 
corrientes de reflujo, que en la dinámica general de la 
laguna son mas fuertes en la Boca del Carmen, lo que 
corresponde al hecho que estos organismos fueron solo 
capturados en esta boca y áreas adyacentes. · 

III. Litoral-lagunar¡ especies que desovan tanto en la 
laguna como en la zona litoral. 

Algunas especies como Anchoa mitchillL Oligoplites 
saurus Cynocion nebulosus, Achirus lineatus entre otras, son 
mas abundantes en la laguna, otras desovan con mayor 
intensidad en la zona litoral como Anchoa ,hepsetus y 
Harengula jaguana. 

IV. Marinos que migran a la laguna; especies que desovan 
en el mar y migran hacia la laguna. 
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Algunas especies como Elops saurus, Mirophis punctatus y 
Trinectes.JltªcJJlatus a pesar de haber estado representarlos por 
un solo ejemplar pueden por sus antecedentes situarse en es~e 
grupo, ya que se les refiere como organismos marinos capace~ 
de penetrar en bajas salinidades (Flores-Coto,1987: 
Brev_Q.Qrtia gunteri., Mentiqirrhus. "saxatilis, ._t1enticirrhus 
iállleT..i.c-ªill.!§._ y Jstellifer ~anceolatus pueden ser considerados 
como los t1picos representantes de este grupo y los 
resultados de este trabajo ajustan con los antecedentes en 
varios sentidos; son especies marinas que alcanzan los 
estuarios generalmente a tallas >10 mm y lo hacen 
aparentemente siguiendo un gradiente salino por lo que 
ocurrieron preferentemente en la parte occidental del area de 
estudio que es la que presenta las menores salinidades a lo 
largo del ciclo aunque no sea tan evidente como lo registrado 
por Pérez-ArgudÍn (1985). OpistonemE 9glinum tambien ubicado 
dentro de esta categoría difiere de las anteriores especies 
en que penetra a la laguna mas bien sujeta a la marea 
principálmente por la Boca de Puerto Real. 

V. Marinos; especies que desovan en el mar y pueden 
entrar fortuitamente en la zona litoral y/o en la laguna. 

Mugil cephalus puede con~iderarse una de las especies 
'mas representativa pues de todos los taxa listados es de las 
que mejor se conoce su ciclo de vida, durante el cual sale de 
sus zonas de alimentación en áreas estuarinas hacia el mar 
donde desova. Syrnphurus plagiusa de acuerdo con Abundio-Lo'pez 
(1987), es una especie que desova en el mar en áreas mayores 
de 40 m y sus larvas confor~c crecen tienden a las zonas 
coetcraa. Larimus fasciatus y Etropus crossotus se han 
incluido en este grupo porque de acuerdo con Abundio-LÓpez 
(1987) y Ribera-Elizalde (1988) son especies que desovan en 
la zona costera en áreas de <40 m de profundidad incluso en 
la zona litoral; sin embargo sus larvas no penetran a la 
lag~na , solo en forma accidental (Ferreira-Gonzáiez y 
Acal-Sanchez, 1984). 

Indeterminados: En este grupo se han incluido taxa que 
por su escasez, falta de información sobre ellas, o 
consideraciones disímbolas respecto a sus áreas de desove, no 
permiten colocarlas en ninguno de los tipos de especies 
anteriores. Chloroscombrus cbrysurus es una especie costera 
que de acuerdo, a Flores-Coto y Sanchez-Ramírez (en prensa), 
desova principalmente en la zona costera con profundidades < 
40 m de donde se registran sus mas altas concentraciones de 
larvas. La presencia de larvas en la Laguna de Términos ha 
llevado a Flores-Coto y Alvarez-Cadena (1980) ha considerar a 
la especie como lagunar; no obstante Ferreira-González y 
Acal-Sánchez (1984) la refieren como accidental. La presencia 
abundante en la zona litoral registrada durante este trabajo 
permite considerar que es una especie que desova en aguas 
marinas costeras y que por lo tanto sus larvas pueden ser 
facilrnente arrastradas por las mareas hacia la Laguna de 
Términos por lo que su presencia ahí podría considerarse 
accidental. Queda entonces pendiente su definición a la luz 
de una mayor información. Citbaricbthys sp:llopterus guarda 
una condición similar a la de C. chrysurus por lo que tambien 
se ha preferido dejar su definición para futuras 



investigaciones. L0s otros taxa del grupo estuvieron 
representados en su mayor parte por un solo especimen y 
carecen en términ•:· - generales de antecedentes que permitan 
integrarlos a cualquiera de los grupos. 

La distribuci~1 de las especies en el a~ea de estudio 
permite distingir tr~s grupos (Tabla 9): 

a) Aquellas que ocurrieron u~icamente en la Boca del 
Carmen y estaciones circundantes o bien que su mayor 
frecuencia y abundancia se presento'en dicha zona como B. 
gunteri, A. mitchilli, A. lamprotenia. A. hepsetus, M. 
undulatus. S. l..p_nceolatus, D. maculatus, M. gulosus entre 
otras. / 

b) Aquellas que ocurrieron unicamente en la Boca de 
Puerto Real y estaciones circundantes o bien que su mayor 
abundancia se presentd en dicha zona; como Prionotus sp. , e. 
f.a.b.ex:., E. rns..Qlll6, S. _plagiusa, S. hispidu¡:¡ etc. 

c) Este grupo comprende a los taxa que ocur:rieron en 
toda la zona de estudio sin mostrar una tendencia hacia 
ninguna de las dos bocas como H. jaguana, O. oglimun, O. 
_ernm, e. chrvsurus. e. spi lopterus entre las mas 
abundantes. 

La formaci¿n de estos grupos de acuerdo a su 
distribución es consecuencia de dos aspectos principales; el 
primero es la dinámica general de la laguna que interactua 
fuertemente con la zona litoral estudiada y el segundo es la 
prop:i.;:i biología de las especies. El aspecto principal de la 
dinámica de la laguna es que durante los flujos de marea la 
entrada del agua de mar ocurre principálmente por la Boca de 
Puerto Real y durante el reflujo la salida del agua lagunar 
es principalmente por la Boca del Carmen, generándose 
consecuentemente en la laguna un flujo neto este-oeste lo que 
a su vez trae como consecuencia que las menores salinidades 
ocurran siempre en la porción occidental, Boca del Carmen y 
área litoral adyacente, (Flores-Coto y Alvarez-Cadena, 1980; 
Ferreira-González y Acal-Sánchez, 1984, Flores-Coto, 1985). 
Los aspectos biolÓgicos adaptativos de las especies permiten 
entender porque aquellos organismos marinos que emigran a la 
laguna siguiendo un gradiente salino o aquellos lagunares que 
salen arrastrados por la corriente de reflujo, se encuentran 
Única o preferé.ntemente en la Boca del Carmen o áreas de 
influencia; tambien entonces es evidente porque aquellas 
especies que migran a la . laguna sujetas a la marea o las 
acc!dentales se encuentran única o principalmente en la Boca 
de Puerto Real y áreas adyacentes. 

El análisis de la épor,a en que se registraron cada una 
de las especies permite Junto con los antecedentes señalar 
que en términos generales hay una persistencia del periodo 
(tiempo a través de la cual ocurre el desove) y época 
principal de desove. El desgloce de las diferencias puede 
hallarse en la tabla 9. El análisis permite establecer que la 
mayor parte de las especies desova a travé·s del año teniendo 
generalmente uno o dos periodos principales de desove, 
atendiendo a lo cual se pueden señalar algunos grupos de 
especies como t{picas desovantes de una época dada. Asi se 
consideran como típica desovante del periodo cálido a O. 
o¡¡:linum, e. ~™ y e. _arenarius y como representantes 
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del periodo de verano estan M. saxatilis y M. americanus. 
Especies que desovan en el periodo de invierno son 8. gunteri 
y M. gulosus. Aparentemente no hay una sola especie que pueda 
considerarse t!pica desovante, del periodo de otoño ni por 
ocurrir unicamente en esta epoca ni por tener mayare· 
densidades durante ella. 

Las lagunas costeras tienen una alta productividad, 
debido a su naturaleza semicerrada lo que les permite 
funcionar como trampas de nutrientes, ademas la presencia de 
productores primarios que actuan practicamente todo el año y 
el aporte de energía cinética generado por las mareas (Odum, 
1972). La Laguna de Términos y la zona litoral adyacente 
recambian durante todo el año materia organica y nutrientes, 
aunque es mayor del estuario hacia la zona litoral por lo que 
se considera al litoral como una extensi6n funcional del 
estuario dentro del océano, Hopkinson et .Al,., 1984. 

En particular el área de la Boca del Carmen se considera 
como la extensión de la laguna sobre la zona litoral, porque 
la composición y abundancia del ictioplancton coincide con la 
registrada para la laguna (Ferreira-González y Acal-Sánchez, 
1984) y por la direcci6n de la corriente general de la 
laguna. 

La densidad promedio de larvas capturadas en la Laguna 
de T~rminos por Ferrreira-Gonzále~ y Acal-Sa'nchez (1984) 75.4 
L/100 m3, representa solo alrededor de la tercera parte de la 
densidad promedio capturada durante este trabajo, 208.S L/100 
m3. Por otro lado, Méndez-Velarde y Velarde-Mendez (1982), 
refieren que el nu'mero de larvas que entra a la laguna de 
Términos por la Boca del Carmen es mayor que el que sale. 
Aunque los trabajos fueron realizados . en, años distinto!! 
resulta evidente que la densidad ictioplantonica es mayor en 
la zona li tC·r'al. 

Estos hechos permiten establecer la idea de que en el 
proc~so de export&ci6n de energía desde la laguna hacia el 
litoral, las larvas de peces, particularmente aquellas mas 
abundantes como engraulidos, gobiidos, gerreidos y clupeidos, 
deben funcionar como concentradores de energía en la cadena 
trófica, sirviendo de alimento a un s~n número de carnívoros 
que ocupan la laguna como área de alimentación. 
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TADl.A l. Relación de larm colectadas en cada estacit'fl de iauest.reo de Julio de 1986 • 
. Valores expresados en~· de Larvas/100 m). 

2 3 4 5 7 8 9 f¡ 12 16 17 ta 19 20 21 23 24 TOTAL 
::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Harengula jaguill'Ja 3.7 21.1. 16.6 10.7 33.7 5.2 95.9 
(lp1;tcnema 091intJ11 31.4 122.1 6.1 103.8 7.3 10.6 40.S 87.9 43.1107.7 63.8 17.9 32.6 51.~ 28.9 5.9 6.6 7:36.1 
EUG~ALILH1AE 434. o 262.4 6.0 2\16.1 143.2 4¡!.I s.o 22.1 62.8 5.7 107.8 9.9 5.2 11. 9 4.0 8.3 1340.3 
ll11~1Itl!DAE 1.2 1.2 
Pr 1conc0t.us sp. 2.1 0.9 3.0 
0'1loro;c0111brus chi'ysurus . 24.4 85.2 20.0 3.3 s.o 67. 9 103.6 7.0 35.2 39.3 3.9 1.4 2.2 451.4 
LUT .WUDAE 2,6 21.4 24.0 
GERFm.HE 73.5 3.1 1.3 18.3 8.5 33.8 32.6 !í4.li 13.5 .. ~ 

,;t;),t, 13.3. 2'33. 3 
Archc.:arg:;: rhc·mbuidalis 1.3 1 •. 0 1.0 1.0 4.2 
C1T.o:cion arenarius 5.2 35.1 5.2 2.2 2.5 2.3 J.I 2.3 55.8 
Hicrc.¡;o;mias uridulat.us 2.6 5.2 30;9 38.7 
Bairdiolla d1rrsoura 4.3 1.2 1.0 6.S 
H¡-p$Cblennius oor1tz1 4.8 1.4 6.2 
G08IIDAE 1137.0 1604.3 1032;5 30.9 286.4 51.l 33,3 llo.4 21.4 63.8 26.9 52.9 9.9 8.3 B.7 1.4 1.1 4495.2 
Tr inectes riaculatus 1.0 1.0 
Achirus lineat.us 1.1 8,4 1.2 11.4 
$\Ephanc·lepis hisPiM 1.1 1,3 1.2 3.5 
Alupten;; ;:p, 1.1 2.1 2.3 S.9 
S¡;¡·,oeroide> n.aculat.us 1.4 ,. 1.4 
Chi lcm¡cterus choepfi 1.1 1.1 
ItlVETEnl'llNAIIOS 4.2 5.0 7.1 33.4 18.~ 62.3 14.9 14.3 31.0 9.6 11. o 211.1 
:::::::::::::::::::t¡:::::::::.::!====::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::~::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1# 

TOTAL 1577.3 1937.0 1420.3 i58.4 566.6 l00.5 53. 2 195, 4 1~4.6 166.3_2,65. I .~J.i •. 2 133,0 121.1-282.1 · 76, I 
:· ··-~·. ··-·· 

58.2 ··23,2 7817.6 



TABl.A 2. Relación di: larvas colectadas en cada estacim dt muestreo de Sftt.ied!re de 1936. 
· Valores ~xpresados en N' de Larvas/100 113. 

TAXA 2 3 6 7 a 9 10 11 12 13 ·14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTl\L 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::s::z:::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::1112::~::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::2:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Har;;r.;ula jagi.1ana 31.7 z.9 4.4 . 39.0 
(l¡:istc<.m oglinum 4.1 13.2 4;9 3.2 12.0 .5.9 27.7 9.0 3.2 9.5 4J.2 66.0 12.7 4'1.4 7.7 49.2 221.5 161.~ 703 •. 3 
Efl('if.A1.U'1AE 213.0 83.1 21.2 244.5 203.5 305.7 ~.3 65.1 7o.9 117.1 40.7 171.2 49.1 34.4 36.2 22.5 36.4 6.3 16.0 23.9 13.2 22.2 - 1801.4 
$yry,r1atl1us louisi anae o.a 1.1 1.1 3.0 
SCüFJAfNIDAE 1.1, 4.9 6. o 
Pric.r.ot~s sp. 1.2 2.9 4.1 
OJíg.:.¡:.Jites saurus 1.0 1.2 2.2 1.6 E.O 
Cht::-~:cc:bn.:= d:r; ~~t:: 6.:1 13.2 3.5 ?.2 "'. 1.1 2.4 5.5 s.o 2.2 ii.ü iB.I 2j,j 7.1 Jü.5 84.J 21.8 44.3 111.3 510.5 """' fiEF~~E 2.1 8.1 9.3 1.1 8.4 4.3 30.2 5.0 7.4 so.o 102.2 3.3 4.9 44.3 m.o 425.~ 

Arct;emgus rhcofllboidalis 2.5 2.9 2.5 8.2 16.1 
ArcMsarw• probatocephalus · 1.7 l. 7 
La;.:>d.:fl rhomboides 1.7 1.7 
Cl'll"mm arenarius 3,5 15.3 1.9 1.1 1.2 4.8 1.7 9.9 1.1 4.4 1.1 3.3 6.0 61.2 
1"oCi-,ticirri;us sa.<at.ilis 1.2 1.2 
~.ticirr.hus americanus 1.0 4.1 5.0 l.2 1.7 1.1 2.2 15.7 
Lari#IG fama tus 1.1 1.5 2.6 
&oiroiella chrysoura 1.1 0.9 . 4.2 1.5 7.6 
Chaetod1pterus faber _ ... H.9 \ 14. J 
Mugtl c~1alu: 1.1 t.5. 2.S · 
LUPi!YJbl!!lllllllS nicholsl \.2 

\ 1.2 
H1¡;~t.!Enn1us her1tzi 1.7 o.9 1.1 6.6 10.3 
GOBIIDAE 22.1 3.3 2.6 64.7 15.2 29.9 6.3 11.2 41.5 14.5 3.6 3.0 2.2· 9,5 9.5 4.4 21.s n.o· 1.5 Z?J.4 
Et.rc.¡:.u: cro:m0tu: 0.9 ....... Q.9 
Citmrichthys :pJlepterus -·- :. •"'f 4.4 1.1 1.6 5~3 ,6.0 19.0 . 
llc:lm'us liner.h1s 1.1 J,0 4.1 ·- !!2,4 3,3 2.2 1.1 . 0.9 1.7 3.3 ~0.8 

S1ToPi'.urus plagiusa 1.5 1.5 
Step/\ar.olepis hispicm 1.5 1.5 3.0 
INDETERffINAOOS . 4.2 1.1 5.9 10.5 16.t 17.7 J,3 13.I 7.4 6.6 1.6 IJ.J J,O 104.1 

. :a:::::1:1:~::::::::;:na:11u: :u111u:1111:1::::::r::::::::::i: ::: ::: : u::::::::~::::::::::: :~::1: :::::u::: ::11n: :::::::::ic::::%:: ::: ::: : ::::pe::::::::::: z:::: :: : :: :: : -: : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : ::: 

TOTAL ~0.5104.5 31.7 321,5 264.4 413.3 12.4 96.0 121.0 166.0 68,l 209.9 69.1 71.2 64.9 124.4 153.5 49.5 2t0.7i8:--·.·. ).m,7 3..'iS~~,50~4 4074,2 



TABLA 3. Relaciór1 de lat·vas colect.adas en cada est.ación de mue5t.:.reo de noviembre de 1986. · 
Valores expresados en N" ~e Larvas/100 m3. 

TAXA 7 E:· . 12 14 1~ TOTAL 
======:====~============~===========~===================================~================= 
Harengula jaguana 
Opistonema oglinum · 
EN1:.1RAUL I [)AE 
Cynoscion arena~ius 
Mic1·o¡::·c•gc•nias Lmdulatlls 
Menticirrhus saxatilis 
Dairdialla chrysoura 
GOBIIME 
Achirus lineatus 
INr>ETERMINADOS 

56.6 
5, 'i 

0,9 
0.9 

34.3 
3~4 

10.6 

1. o 

1. (1 

·2':t.2 

13.6 
1. o 

64.(1 
:'.;i(l,4 

0.9 

0.9 

37.:2 

1. 1 
16.6 

0.":1 
1. 7 

1. 1 

0.8 

l. o. 
64.0 

146. (1 
. 7. 1 
2·:t.2 

o. -;¡ 
o .. :i 

65.3 
7.2 

12. :) 
=======================~===============~=======~=======================~================== 

TOTAL 111. 8 4o.7 lit..z 19.2 :333,7 



TAXA. 2 

TABLA 4, Relacldn de larvas colectadas en ada estación de westreo de enero de 1937, ' 
Valoru e~resados en N' de Lams/100 113. 

4 5 7 8 9 · 10 11 12 13 . 14 15 16 17 18 .19 20 21 22 23 24 TOTAL 
:::::::::::::::::::::::::1::::::::::1:t:1::::::::1::::::::::::::'::::::c:::z111u:1:::::i::::::::::::11::t::11:::::1:1:::s::11:::::11::1::::::::1:::::::.::::::.:::z:::::.:::::::::: 

M¡rc.phis punctatu> 1.0 1.3 
~revoc•rt.üt gunteri 7.4 6.9 9.2 0.9 3.7 za.1 
Haren911Ja jaguana o.e 1.6 Z.4 
C~i:tmerna C•9lim111 6.1 3.5 0.9 . 3.2 l~.i 

miRAl.IWAE 155.S 690.6 346.3 7.0.3 12.4 52.4 24.6 66.8 3.1 1.6 59.5 17.0 2.3 3.3 1.0 2.4 2.7 19.9 1.9 0.9 15..1-1.4 
S1n<naH11•s !Olioianai; 1.0 1.0 u L.S 
H1~¡:ocamP\Js mdus º·' O.J 
Ci1l\·l'é•:crn.brus chrysurus 13.2 0,9 14.1 
GERW~E 1.7 Oo1 6.2 2.6 11.J 
(;r.¡.;.:1Nl nr:buloni; 0.9 0.9 
C,r.•ncion arenarius o.a 0.3 3.4 1.0 . 4.4 0,9 1.1 li.5 
i~1i::rc1i;i:19cflia~ uridulatus 9;1 7.8 o. 7 29.S 5.3 2.4 7.4 3,4 ~6.0 
G~BIIDAE 166.0 33.4 813.3 5.5 4.4 22~.9 33.3 4.0 o.e 2.3 1.1 o.e 1.1 2.1 4.1 15.1 17.1 3.3 133:..S 
(itt,&nchtl'11s HI fopterus 1.0 1.1 0.9 3.0 
:,r,;;;roi dr:; macula tus ·l.O 1.0 
METERMINAf•OS 1.8 o. 9 0.9 0.9 4.4 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11:::::::::::1::::::1::i:::r::::s::a:11u::::-:::e::::::::i:r:::::::::::::::::s:::z:::::::::::::::::::::::::~:::::!::::::::::::::::::::: 

TOTAL 341.6 744.61168.8 76.6 17.6 322.2 70;1 6.4 69,2 6.2 5.7 68.7 19.4 24.6 l.G 5.4 5.1 2.4 24.0 41.7 6.3 4.6 J03Z.I 



TABLA s. Relación de larvas colKtadas en cada estación de Mstreo de .arzo de 19a7. 
Valores expresados en N' de Larvas/100 13. , 

JAgj\ 1 2 3 4 5 6 S . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ' 18 19 21 22 23 24 TOTAL 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::1111:s:=:::::::::::1::::::::::::::::::::::::u::::::::::::::::::r:11:1:1::::r:z::::::::11::::1:::1:;11:::::::1::a:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Elé.p; sauru; 1.0 · l. O 
Harengtila ja911ana 1.0 1.0 z.o 
EUS~AclLJl•AE 117.1173.4 ~.8 3'Ji,3 66.3 23.2' 54.1 39.3 24.s 7.3 33.7 5.2· 61.9 16.9 3.1- 1.0 1,9 1.0 1071.1 
(kobie;o~ stru111110sus 0, 9 · ' · o. 9 
Syn9n;,\hus loi.nianae 0.9 0.9 1.3 
OliJ:pl!tes saurus 0.9 Q.9 
Chlor·:·:~Nnt•rus chrywrus O. 9 O. 9 
GERF.t~E o.a 0.1 1.7 
firck:;r']'.I! rhC•l'"boidalis 0,9 1.0 1.1 2.9 
Archo;ar¡u; f·rotatoccphalus 1.0 1.0 
C1r.~:cic-n r.et·ul¡,sus 1.0 1.0 
C1-noscion mnanus 2,3 S.6 5.7 1.0 0,9 1.9 1.0 l~.7 
M1mpo9conia: urullllat.us 7.3 5.5 9.8 379.8 20,'9 4Z3.3 
3tell 1 fer lanéeolat.us 0.8 613.2 614.0 
Hvm:·lennius hent.zi l~O · 0.9 1,9 
GOBI![iAE 2.a · 1.9 177.6 13.4 1.7 1.6 19:3.~ 
lrn1<ctes mawlatll! Q,g o.a 2.0 3.8 
Achirus lineat.us 1,0 1.1 2.8 5.9 0.9 3,6 3.0 7.1 25.J 
!HltETERH!tlAI>CIS ~· 2. O O. 9 0, 9 3.8 

. :i::::::::::::::::i::::::::::u:::::::::::a:::u:::n:::u::::::::1u::11:::1:::.:::1:z::ni:z:1111::z1:::a:111::::s:u:::n:s::cn::11:::::a::::::ns:n:::::::::::n::c::::~::::::::::: 
TOTll 132.6 lllÚ 70.S 394.0 67.3 25.0 1227.5 74.4 28.4 .9.8 41.7. 5.2 62;8 17.9 1.1 3.1 2,8 6,8 0.9 8,1 6.9· l;O · 7.1 · 1382.9 
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