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RESUME:N 

El ststema lagunar Teacapan-Agua Brava etJ una 
Lmportante zona de producclon del lltoral, que inside en ln 
plntarorma contlnental adyacente y que la uttltza gran parte de 
la comunidad de pecca como zona de crlanza, proteccl6n y 
allmentaci6n. El ambtenta estl constituido por ampltos pantanos y 
manglares donde se destaca ~~zophot·a mangle, ~rla 
racernosa y Avicennia sp; y Re caracteriza por presentar un 
rnarci:ií:ío- pu1s.,.-;:)aTaCiona1 de de:ica1•g11 nuvtal y por ln presencia 
de dos boca•, un extenso canal y la laguna. Se estudiaron cuatro 
eopeclea dominantes que 3on suceptlbles de capturar•se con red de 
arrantre. ne ~ota3 o~ annllzaron anpectos tle su blologia y 
ecologtR, par~ lo c11nl ae realt~aron Ctlatro campaflas ri11r•ante el 
ciclo 1979-80. Se dcterrntn6 que la saltntdad juega un ~nportante 
papel en ln distribuci6n y abundancta de las especies estudladus, 
en relact6n a los grupos tr6flcos que consumen. Se dctermlnó un 
lrea de mayor preferencta pnra la3 especles estudiadas al sur del 
slstoma,on un amblcnte que se caracterlza por presentar salinldnd 
y temperatura vnr1nblc3, profundidad uomcra, baJu trar12parencla, 
rauna rnaarob&ntlca abundante y sustrato rangono donde la 
cornpetencln es menor. Las eopacles coextsten tanto espacial corno 
temporalmente dentro del slsterna como lo demueotran tablas de 
contingencla efcctuadna en las ipocao del ano al extstir 
dlferencla signiftcativa en su alimentacl6n, además durante el 
otono ae obaervó una tendencta de 6stas a ocupar disttntas ireaa 
del sistema. Arius llroEUB y Achirus rnazntlanus son consumldorea 
de segundo orc!Ci1,- -ééntropomua·-robalttO--ile tercer orden y 
Diapterus peruvlanus de-j)rtme--r;r-segundo orden, el predomtnlo de 
los gru¡Íos-Tiói'Tc-ós está en función de la dlsponibllidad del 
alimento, ln localidad dentro del sistema y la edad del pez. Hay 
indictos de que el perlado reproductivo de A. llropua y A. 
mazatlanua es cn31 todo el u~o; se obserVó Uña--é¡)oca de 
reproéfoCCT6n en primavera y verano; durante invierno ambna 
poblacionea juvcnlles alcanzaron el 41.9% y el 57.5%, 
respectivamente. En respuesta a una estrategta reproductiva, 
machos de A. llropus, durante verano, se localizaron en la laguna 
<lande e..:1.:Jtcl iilen0~~-¿0¡11pat;encL1, lo::; que oc cncontr-:1ron incubando 
hueveclllos en la cavidad oral. La talla de primera madurez vart6 
entre 174 y 193mrn rn: para A. liropus y de ¡l¡Q a 159rnrn f,T para A. 
mazatlanus. El racto1• de -concHct6n ralatlva muestra una 
correlaclon lnversa al alelo repMd11ctlvo de A. llropuo y A. 
mazatlanlls, mlcntt•ao que '-'l factor de cond1cT6n-pr-orned1o oc 
coriefacTon6 dlrectament•?. c. robalito y D. peruvtanus utlltzan 
al sistema como lrea naturaldc cilanzil"y crecfiñfeñto~penetrando 
adultas ocaslonalmente a allmcntarse. Se propone que la talla de 
prlmet•a madure~ de C. roballto ocurre después de los 235 mm LT, 
sólo se locallz6 uña -hembra madura en primavera; para D. 
_p_eruvi1111us posiblemente la talla de primera madurez ocurre entre 
liQ"Y-·139 mm LT, la presencla de hembras maduras lndica la 
prlmavera como poslble época de reproducción, no obstante estas 
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penetran 11 a ltmentarac al a ta tema. El factor de cond ic tón 
promedio de C. robalito se correlac1on6 inversamente al aumcntru 
la poblaciónaduYta;-Cñ-tanto que el factor de condicl6n relnttva 
se currelaclon6 directamente. Para D. peruvtanus el factor ~ 
condición promedio se coi•relactonó dTrectaiñei!t~f posible ciclo 
reproductor, mientraa que en el factor de condición la relact~ 
fu6 inversa. Durante primavera se observ6 una aeparnción en el 
área de crianza y alimentación da n. pei•uvianus. Es pr~mordial 
que se realicen eotudios ele c. rob11lito-y--¡r;-pe1•uvillnua en lireaa 
ccrcanao 111 ststem11 como la platiifOriññContfñental adyacente par.1 
localiz111• los ejemplares adultos y def.tnir la época rcproducto1•a. 



INTRODUCCION 

Las lagunaa litorales de México son lmpo1•tante fuente 
de recursos pesqueros. Se oabe que éstas irea.s son ultiltzadas 
por especies tanto estuarlnas, como marinas y dulceacuícolas en 
alguna etapa de su vida ya que representan zonas de protección, 
crianza y alimentación. 

El paÍ3 cuenta con una gran extensión de lagunas 
costeras (12, 555 Km2) y estuarios (l.6 millones de hectlreas), 
&stos ambientes constituyen lreas real o potencialmente 
productivas, por lo que estudios encaminados a conocer estos 
sistemas son fundamentales. 

El ola.tema logunar Teacapan-Agua Brava tlene gran 
importa.neta por la actlvtdad pesquera desarrollada en la reglón, 
al austentnr lmpnrt:int1rn recursos; gran parte de é3tos recuraos 
estin constttuldos por pecea, que al tener una 1tmplta 
dlstrlbución y abundancia aportan valiosa lnformaclón para la 
interpretación ecológica integral del sistema, ademls de tener 
importancia económica local. 

En el eistema se han detectado 76 especies de peces, de 
las cualo• dlcclocho aon relevantes por su dlstrlbuci6n, 
frecue11cla y abundnncla por lo que se conatdernn domt11nnten; su 
lmpo1•tancta ecológica radlca en que muchas de el las ttenen un 
impacto en la función del ecosistema. Dentro de éstas Arius 
llropua, Achlrus rnl\zatlanus, Centropomus roball to y Diapterus 
peruvla~_!!.-;-aeBtacañ-por-aer suceptfliies creca¡}tura1•sc--ti'i13u 
conjunto con red de arrastre lo que hace .,uponer que forman un 
''grupo tipo'' o ''domt11antes ecol6g1cos'1 que coexisten con un 
amplia dlstribución a travds del aílo (Alvarez Rublo et al., 
1986). -- ---

De la comun11ind de peces cntaa especies rcprc3cntan el 
16.24~ por lo que son un recurso potencial explotable, de ahí la 
importancia •le su eutudto, además de ']Ue Centropumus t•obalito y 
Diapterus peruvianus non es pee tea apreclaéffiU-·corñO ---81.tnl""eñto 
TffilmTrei=Hei~ñárWCZ,--- 1965; Ramírez-Hernández y Arvlzu, 1965; 
Ramlt>t!¿- Herntindez j' Púcz, 1965 y Y~ñP7.-ArA.ncthl11, lCJ78). no aaí 
Arlus llropus y Achirus rnazatlanus, n.unque ejemplaren de ésta 
iíTtima "l1añ--;Jtda líttlTzados-·-c-¡¡--··fo costa norocctrlental como 
alimento (Berdegue, 1956). 

El deaconocimlento sobre la blología y alelos de vida 
de esta3 especies, particularmente en el área, h~ce necesarios 
estudios que conduzcfln a obtener información biológica de estas, 
con el fln de que a travGa de ou conoctmtento se logre en ctapan 
futuras una adecuada administración de éste importante recurso y 
un 6ptimo ueo de la zona costera. El presente estudio contribuye 
con un aniltsls blológlco y ecol6glco incluyendo aspectos 
tr6ficos, de dlstrtbuc16n, abundancia y reproductón, lo cual es 
fundamental para establecer medidas para una explotación racional 
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del recurso a futuro y poder plantear tallas mín1maa de captut'a, 
épocaa de 'reda, etc.; formando parte del proyecto de 
tnvestlgacl6n: •Ecología y Comunidades de peces del sistema 
lagunar costero Teacapan-Agua Brava, Nayarit" a cargo del 
Inat1t'.lto de Ciencias del Mal' y Limnología de la Univers1dad 
Nacional Aut6noma de México. 



OBJETIVOS 

1) Deter11inar los patroned de distribución y abundancia 
con base a parámetros ambientales durante un ciclo 
anual de Arius ltropua, Achirua mazntlanus, 
Centroporaus ~art~o y Diapte_r:_~ P-~r:.uvi~'!_t~. --

2) Caracterizar los hibitos alimenticios por medio del 
anllisls del nontenldo estomacal. 

3) Determinar un modelo de regres lón lineal para 
~nilisis de long-peoo, ya que constituye un reflejo 
del ritmo de crecimiento. 

4) Determinar el facto<' de condición relativa, lo cual 
permite establecer el estado fisiológico del pez. 

5) Analizar algunos aspectos de su reproducción como la 
época, talla rte primera madurez y pt•opot'ción de 
sexos. 



ANTECEDENTES 

En el aistema Teacapan Agua-Brava se han hecho algunos 
trabajos entre los cuales se incluyen los referentes a vegetación 
circundante y bosque de manglar (Rollet, 197~), corrientes y 
mareas (Cepeda, 1977), hldrolog[a (Nufiez, 1973)¡ Gómez-Aguirre, 
1971), ecolog[a (Tirado, 1976; Yanez-Aranc1b1a y Nugent, 1975), 
acarreo litoral (Garc[a, 1973), prospección ictiológica (Carranza 
y Amezcua-Linares, 1971; Amezcua-Linarcs, 1972) y estructura de 
las comunidades de peces (Alvarez-Ru!Jio et ~· • 1986). 

Por otra parte trabajos real1r.ados en áreas lagunares 
cercanas, constituyen un buen marco de referencia: Hiyama et al., 
(19~0), Ramirez-Granados ( 1952), Berdegue (1956), Rañiíréz
Hernández y Arvizu (1956), Ramfrez-Herniindez y Píiez (1965), 
Ramírez (1965), Cervigón (1966 y 1967), Carranza (1969), Alvarez 
(1978) y Yanez-Aranc1b1a (1978). 

Asimismo se han e"tud1ado aspectos generales y 
particulares de la familia Ar11dae, en las costas del Pacífico: 
González (1972) describe aspectos biológicos de ésta familia en 
las lagunaa litorales del noroente de México incluyendo a Arius 
liropus, Bagre panamena 1s, Gal.eichthys caeruleacens, Galeichliif:I 
gilbert!, Netüma kcoeoler1 y Netuma platipogon. Este trabajo 
constituye -e-1-----eatudio mas completO-hecho sobre ésta familia. 
Melchor-Aragón (1980) analiza aspectos biológicos de Arius 
liropus y Galeichthys caerulescens en el estero de el Verae--y 
laguiiii°de Caimanero en-SlñB.loa. En este mismo sistema Warburton 
(1978) rcoaliza un eatudio sobre la determinación de edad de 
Galeich~a caerulescens. Gracia- Gasea y Lozano-Alvarez (1980) 
aña11zan io;¡---]iáíiltOS---alimenticios de Netuma plati~on y su 
relación con las larvas de langosta como predador. ~ 

En las costas del Golfo se han estudiado a A. fella, A. 
melanopua y Bagre marino desde el punto de viata ecologico 
\Springer y Woodburn;---1970 y Chávez, 1972), asi como au 
importancia comercial (Ramírez, 1965). En algunos trabajos se ha 
registrado la presencia de estas tres especies de bagres en la 
laguna de Tamiahua, Verac1•uz (Ren1rndez, 1970) y en la zonda de 
Campeche (Sánchez-011 et al,, 1981). Asimismo se ha estudiado la 
biologia y ecología de-Arfus melnnopua en la laguna de Términos, 
Campeche (Lara-Domíngue?. .<:_f-~~~-;-198"ff;" 

En cuanto a la ramilla Centropomidae en las coataa del 
Pacífico de México C. robalito ea una de laa especies del grupo 
de los "robalos" yliconatantinos" más apreciados, aunque ae 
encuentra pobremente •rntudiada en coinparac16n con las especies 
del Golfo, sin embargo algunos trabajos sirven de importante 
referencia al incluir aspectos parciales sobre abundanc.la y 
alimerntación (Carranza, 1969¡ Carranza y Amezcua-Linares, 1971; 
Amezcua-Linares, 1972 y Yanez-Arancib1a, 1978). En las costas del 
Golfo se han estudiado las especies ~ undecimal1s, ~ 
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p_a_i:aJ_lelus, C. pectinatus y r,. ooeyi por Chiívez (1963) desde ul 
p¡¡ntO-aevista-tax-oñOr.iTco,-- biológico y >!cológico en el estado ele 
Veracruz. Carvajal (1975) realiza un estudio sobra C. undecimalis 
Y Q.,,_ Eoe;ri en la laguna ª'' Términos, Campeche; analiz.~ntfó 
aapecto3 reproductivos y al tment iclos. Chávez ( 1981) roalizf\ nn 
estudio de .S.,. e._~y_l,;, capturan'1o y recapturando ot•ganismos para 
determina rareas de deso·Je. La única especie presente en o.rabas 
costas es ~~ E!.'<-~~· 

Por lo que se refiere a A. mazatlanus se encuentra 
pobremente estudiado, al no existir""trailajos que~se enfoquen de 
manera particular ,sin embargo algunos trabajos sobre ésta 
enpecie sirven de marco de referencia al señalar su importancia 
y formo. de uti l 17.actón de loa ambientes eatuarinos e incluir 
aspectos parciales oobre al i1nen tac ión ( Berdegue, 1956; Ame?.cua
Linares, 1972 Yañez-Aranctbia, 1978; Alvare?.-Rubio ~~ ~·· 1986). 

En cuanto a la ramil ta Gerreidae loa estudios 
ecol6gicoo eopecificoo reali?.ados a la recha en las costas de 
México son muy escasos, sin embargo en las costas del Pacifico 
Yaftez-Arancibia (1978) estudia particularmente a D. pcruvianus, 
Gerrea cinercua y Eugerrea lineatus desde el piíñto-.re---Vista 
tronco y aspectos ecofogicos-;----fñiITCando que ~ peruvi~ es 
uno de los principales recursos pesqueros de las lagunas costeraa 
de Guerrero. Asimismo algunos au torea destacan a D. peruvianus 
como una de las mojarras importantes de la parte centrai.y-- norte 
del Pacífico mexicano (Ramírez-Hernández, 1965; Ramirez-Hernlindez 
y Arvizu, 1965; Ramí:rez-llernlindez y Pa,.z, 1965). Otros trabajos 
incluyen a ésta eopecie y sirven de importante referencia 
(Carro.nza, 1969; Carranza y Amezcua-Linares, 1971; Amezcua
Linares, 1972), Por otro lado en las costas del Golfo se han 
estudiado a Garres cinereus, Eucinostomua gula, E. argenteus, E. 
melanopterus~rFiCiiiillells-;" D. auratus y Eugerres-Plumieri, desde 
er--¡Jüñto-de vi ita taxonomico-;" biologico, ecológico-y-dinámica 
tr6fica (Aguirre-Le6n, 1986), asi como la dinámica de las 
poblaciones de Eucinostomus gula (Aguirre-Lmdn, 1988). Aspectos 
parciales sobre--rñlliliñentaCIOñ y hábitos alimenticios de Gerres 
cinereus, E. ~la, E. argontcus y E. plumieri han sido estudiados 
en las lagUrias costeraií-y-estuarios-do-Y-norte del Golfo de México 
por Odum y Heald (1972), Co.rr y Adama (1973) y Brook (1977). 

De lo ant.~rtor se de3prende que el estado actual de la 
lnformaci6n de las especies estudiadas es pobre y s6lo se han 
realizado escasos estudios sobre altmentaci6n y reproducción en 
el caso de A. lir~us, para C. robalita se han analizado 
parcialmente ail-abundañcfo y allmeñtaeióñ;-<fo A. mazatlanus sólo 
se ha eotudiado su alimentación y en cuanto a ·o.- peruvianu11 se 
tiene información sobre su alimentación y -a1gunoa aapectos 
ecológicos; es importante se~alar que no se ha determinado el 
área de desove de éstsd especies. De e3te modo el p~eaente 
estudio contribuye a lograr un tnayor conocimiento biologico y 
ecológico de las especies en las lagunas litorales de México. 



AREA DE ESTUDIO 

El sistema lagunar Tcacapan Agua-Brava se localiza en 
la planicie costera del estado de Nayarit y la parte sur del 
estado de Sinaloa, entre los 22 04' y 22 35' de latitud marte y 
los 105 20 1 y 105 50' de longitud oeste. Está limitado al norte 
con el estero del Mezcal y Laguna de Agua Grande, Stnaloa y al 
sur con las marisman de Canoas y Laguna de Pericos, Nayarit, 

El sistema ha nido descrito considerando diversas 
regiones, Inicialmente se cons icternron tres y cuatro ambientes, 
respectivamente: Estuario, Estero y Laguna (González, 1972) y 
Boca de Teacapan, Estuat•io, Eotcro y Laguna ( Amezcua-Linares, 
1972; Nuñez-Pasten, 19'13). En el pre3ente trabajo se consideran 
las regioneo descritas por Alvarcz-Rubio et al, (1986) (Fig 1), 
laa cuales son: -- --

La Boca de Teacapan (estaciones 1 y 2) que tiene un 
ancho de 1000 m aproximadamente con profundidades de 3 a 9 m de 
acuerdo a la &poca del ª"º· 

La Parte Baja del Estero (estaciones 3 a 6 ) que está 
orientada perpendicularmente a la costa y es el canal más 
profundo del niotema alcanzando hasta 12 m. 

El estero (estaciones 7 a 14) que se orienta paralelo a 
la costa separado del mar por una barra de bermas arenosas y oon 
una profundidad promedio de q m. 

La Boca de Cuautla (estanión 15) es un canal artificial 
que comunica a la laguna con el mar, abierto recientemente, el 
que está ampliándose continuamente debido a las fuertes 
corrientes litorales y de marca. 

La laguna (estaciones 16 a 21) es de tipo costero y se 
orienta diagonalmente con reapccto a la costa. Eata región se 
encuentra a poca distancia del litoral, separada por una faja de 
terrenos bajos y se comunica con el mar a travis del estero y 
Boca de Cuautla. Las profundidades promedio varian de 2.5m y su 
anchura es de O. 8 a 1.5Km aproximadamente, 

Clima. 

El el ima del sistema ea subtroptcal a tropical de tipo 
Aw o (w) (e) según el sistema de Kopen modificado por Oarcia 
( 1981), con régimen de lluvias a fines de verano e inicios del 
otofio, frecuentemente acompa~ada de. tormentas tropicales y 
pequefios clrnvascos. 

La temperatura promedio anual es de 25 C con cambios de 
precipttacton aproximadamente de 850 mm al norte de Mazatlán y de 
1200 mm, en Tepic, llayarit y cerca de 1660 mm en la costa sur, en 
las proKiinldades d•> San Blas (Curray ~ ~·, 1969). 
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El patron predominante de vientos presenta dos fases: 
los que v~enen del noreste en los meses de invierno y los del 
oeste a sureste en verano, este r gimen de brisas decrece en la 
tarde. 

El clima de ln regldn presenta un patr n definido en 
dos grandes zonas (Alvarez-Rubio <¡j; ia.l., 1986): La primera 
incluye la Boca de Teacnpan, Parte Bajw del Estero y la porción 
norte del estero; y la segunda comprende el sur del estero, Boca 
de Cuautla y r.aguna. En la zona norte se observan valores más 
bajos de temperatura, evaporación y precipitación que en la sur. 
Para ambas zonas, los máximos valores de temperatura y 
evaporación se presentan en primavera y parte de verano con una 
precipitaclón casi nula. En otono las temperaturas y evaporación 
decrecun en forma gradual y aumentan las precipltaelones. En 
invierno se presentan los rangos más bajos de temperatura y 
evaporación disminuyendo las precipitaciones, lloviendo 
ocasionalm•nte a fines de 11. 

Hidrografía. 

El sistema lagunar Teacapan Agua-Brava recibe la 
descarga de los rlos Acaponeta y Ca~as, asl como los rlos Bejuco 
y Rosa Morada. El rlo Ca~as nlrve de límite entre los estados de 
Sinaloa y Nayarlt, tiene una superficie de captación de 1635 Km2 
y cle3carga en el estero, existen además numerosas corrientes de 
corta longitud, destacando los arroyan de Escuinapa y Agua 
Zarca. El rio Acaponeta tiene un &rea total de su cuenca de 6101 
Km2, nace en Durango y tiene su curso inferior en el estado de 
Nayartt, donde cambia violentamente hacia el occidente para ir a 
desaguar en varios ramales al Canal del estero (Amezcua-Linares, 
1972). En la laguna descargan los rlos Bejuco y Roan Morada. La 
mayor parte los rlos son secos en primavera y parte del verano, 
con excepci6n del r[o Acaponeta. La mayoría de los r[os que 
entran al Area tienen descargas limitadas . Todos ellos tienen 
gran erecto sobre la naturaleza de la reglón y aportan grandes 
cantidades de sedimentos a la línea de costa de Nayarit (Alvarez
Rubio et ~·, 1986). 

Hidrología. 

Los parámetros h1drol6gicos del 
influenciados en mayor o menor medida por la 
ríos, el rango de mareas, vientos y el patr6n 
la laguna. (Alvarez-Rublo ~~al., 1986). 

Rl1tema catlin 
descarga de los 
de circulaci6n de 

El aporte fluvial en el sistema es muy importante ya 
que influye en la distribución de las especies sobre todo de 
origen marino, así como en el comportamiento hldrol6gico del 
sistema de acuerdo a la época del ano, al lncidlr directamente en 
el ambiente , además de acarrear gran cantidad de sedimento y 
nutrlentca. El mayor aporte fluvial se registra a fines de verano 
e inicios del otoílo y tiende a disminuir hasta alcanzar su mínimo 
valor durante primavera e inicios del verano. 
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En primavera se observan salinidades altas, llegando a 
la hipersalinidad en algunas áreao someras, los valores de 
temperatura y evaporación son máximos y la precipitación es casi 
nula, En verane comienza la dencarga fluvial y existen altos 
valorea de temperatura y evaporación; la salinidad es mayor en el 
estere y laguna, aunque lea valorea sen en general homogéneos, al 
comenzar la descarga fluvial y existir altea valeres de 
temperatura y evaporación. En otol\c se presenta una fuerte 
disminución de la salinidad por la influencia de les ríos y por 
la lluvia, por le que en ésta época el sistema es prácticamente 
dulceacuíccla, la temperatura y evaporación decrecen. En invierno 
las oalinidades son altas en todo el aistcma, siendo las mayores 
en Beca de Teacapan y Parte Baja del Estere, las precipitacicnea 
disminuyen y se presentan les rangos de temperatura y evaporación 
más bajes. 

En general, en las cuatro estaciones del al\c les 
valorea altea de oxigenación ae presentan en Boca de Teacapan y 
Parte Baja del Estere y mlí.a bajos en el estero y laguna. En 
primavera el oxígeno disminuye en comparación con el invierno. 

La transparencia a través del al\c adquiere les valeres 
máximos en las becas y Parte Baja del Estere. En el estere y 
laguna disminuye en forma notable. La mayor transparencia se 
presenta en primavera y verane. En ctcl\c es casi nula, en 
invierno se comienza a restablecer adquiriendo valores similares 
a les de primavera y verano. 

En la tabla 1 se muestra la distribución promediio de 
los parámetros hidrológicos en 1979-80 según les dates reportados 
por Alvarez-Rubio et al. (1986). 

Sedimentos. 

Les sedl.mcntos en las bocas y Parte Baja del Eoterc, 
durante la primavera y verano sen principalmente de arena. En el 
estero y laguna es fangoso mezclado con arena y en algunao áreao 
s6lc fango. En otoñe durante la época de lluvias caai todo el 
sistema es fangoso. En invierno las bocao estan conatttuidas por 
arena, el estero y laguna son predominantemente fangosos. 

Vegetación circundante. 

La Beca de Tcacnpnn y Partc Baja d-el Ratero, constan de 
treo tipos de vegetación (Rollet, 197~): el bcaque deciduc 
representado por el arbcl Bruaera simaruba (jilote), Enterclobium 
cyclccarpum (Guanacaste) -Y-reiumincsail; la mayoría de ellas 
espinosas y algunas cactáceas y gramíneas terrestres, Les 
matorrales de las marismas en donde hay Conclarpus ap. El 
manglar donde existe el mangle chine Laguncular a Tacemcsa y 
~ennia sp. 

En 
Laguncularia 

la región del estere se oboerva una 
sp, Ccnccarpu~ sp y Avicennia sp, 

dominancia de 
en su parte 



norte, Al avanzllr hacia la bnca 
repreoentA.n ':f! es ílhlzonhora mangle. 
abundancia en A·d:cennia áp-,--eñ 
Lagunc '!-~-~ rac<i:io-ia ,--COnoca rpus s p 
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de Teacapan el principal 
Le. Boc'l de Cual t la presenta 

menor grado se encuentra 
y Rhizophora mangle. 

En la 
abundantes y se 
Laguncularia ap. 

laguna Avicennia ap y Conocarpus ap 
regiatr~úiñento de Rhtzophora 

son poco 
mangle y 

Mareaa. 

En el a1atema de Agua Brava, el tipo de mareas es 
mixto, preaenta destgualdad diurna tanto en pleamares como en 
bajamares, sua valores promedio son de 10 cm para las pleamares y 
17 cm para las bajamares, la amplitud medta ea de 86cm. Los 
niveles mínimos ne obacrvan en el meo de marzo y los máximos en 
neptiembre, pero con llgerao variaciones dentro del rango de 30cm 
para el nivel medio del mar en los meaos de julio y agosto que 
también son mliximoo (Cepedn, 1977). 

En base a la hora de ocurrencia de lao mareas ae puede 
decir que la velocidad media es de 0.73m/scg para el flujo y de 
1.34m/seg para el reflujo en el estero. 

La boca artificial preocnta inestabilidad en au flujo, 
asimismo el meo de dlctcmbre ca crítico para el sistema, debido a 
que la velocidad media de las corrientes es de 0.96 m/seg lo cual 
ea capaz de erosionar al fondo y los márgenes del canal. En 
general los valores observados de loa registros de mareas, son 
superiores a un metro por segundo en el reflujo, lo cual indica 
que existe un autodegradamiento del canal. 
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MATERIAL Y METODO 

Actividades de campo 

Se realizaron colectas diurnas en 21 estaciones (Fig 
1), durante el ciclo anual 1979-80 

Verano. En 13 estaciones, del 21 al 26 de junio de 1979· 
Otoilo. En 11 estaciones, del 13 al 16 de septiembre de 

1979, 
Invierno. En 14 estaciones, del 10 al 14 de enero de 1979· 
Primavera.En 10 estacioneo, del 14 al 20 de mayo de 1980. 

Se utiliz6 una lancha tipo trimarán de 5m de 
eslora, con motor ruara de borda de 40 R.P., desde donde se 
operó una red de prueba camaronera de 13m de longitud, 5m de 
amplitud, 2.5m de apertura de tr•abajo, tablas de o.6m de largo y 
luz de malla de 3/4 de pulgada, los arrastreo tuvieron 15min. 
de durac16n. Los ejemplares colectados fueron fijados en 
formalina al 10%, previamente se las realizó una incisión 
ventral para la fijación del contenido estomacal y gónadas. 

En las cuatro campaf\as real izadas se obtuvieron un 
total de 620 individuos : 391 de Ari~ !.!-.Fopus, 70 de Centropomua 
robalito, 130 de Achirus mazatlanus y 29 de Diapterus peruvianua. 
Ejemplares de ·re-rereñcia se encuentran depositados en el 
Laboratorio de Ictiología y Ecología Estuarina del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. 

Actividades ~e laboratorio 

La identificación de las especies fué efectuada 
mediante el empleo de claves como los trabajos de Jordan y 
Everman (1896-1900) y loa de Meek y Hilderbrand (1923-1928). 

Loa ej etnplares fueron lavados, separados, reetiquetados 
y envasados en frascos de vt<lrio en alcohol metllico al 70% • Las 
mediciones de longitud se hicleron con un tctiómetro con una 
presición de lmm. Lao medtctoneo de peso se hicieron con una 
balanza granataria Ohaua Triple Beam de O.lg de preaición y 2610g 
de capacidad. 

Parámetros ecológicos. 

Se calcularon parámetros poblacionales como la densidad 
y biomasa en cada estación de colecta en las diferentes épocas 
según las expresionea siguientes: 
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.D= N/A 

donde Des igual a la densidad· de individuos ·por m2, N 
ea el número de individuos y A es el área muestreada. 

B• P/A 

donde B ea igual a la biomasa en gramos por·m2, P es el 
peso total y A es el área muestreada. 

La diversidad rué calculada por va.rias expresiones 
matemáticas: 

Indice de información o de diversidad (Shanon Weaver, 
1963; Margalef, 1957): 

H'n • Pi ln Pi "bel nat"/ind 

donde Pi • ni/N (proporción de individuos¡ ni• número 
de individuos¡ N• total de individuos de una colecta). 

Indice de diversidad de biomasa, que es una 
modificación propuesta por Wilhm (1968) de la fórmula de Shanon 
Weaver (1963): 

H'w• Pi ln Pi "bel nat•/gramos 

donde Pi• wi/w (proporción de gramos; wi= número de 
gramos por individuo¡ w• total de gramoa en la colecta). 

Los cálculos de ambos índices se efectuaron sobre la 
base de logaritmos naturales. 

Parámetros biológicos 

El contenido estomacal rué analizado con la ayuda de un 
microscopio estereoscópico, tdentificando cada grupo alimenticio 
hasta el nivel taxonómico que rué posible. 

Se 
gra'limétrico, 
Pinlrna et al 
ai\o J es to.e lón 

eligieron los métodos 
aní como el índice 

(1971), oc realizaron 
de colecta J clnocs de 

de rrecuenc1a 1 numArlco 
1e importancia relattva 
los cfilculos por época 
talla. 

y 
de 

del 

El m¡todo de frecuencia senaln la perioricidad con que 
son ingeridos ciertos alimentos, sin senalar la cantidad o número 
y nos ayuda pnra la interpretación final del patrón alimenticio 
de las especies. Se expreaa como sigue: 

F•ne/Ne ( 100) 

donde: F• frecuencia porciento de aparición de un tipo 
de alimenta¡ ne• número de eat6magos con un tipo de alimento y 
lle• número de est6magos llenos. 
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En el nnálista numórico, los elementos de un tipo de 
alimenta particular de todos los estómagos, se expresan como el 
porcentaje de los elementos de todos los grupos tróficos. Esto se 
conoce. como la compostc16n p01•centual por nGmero expresado por la 
fórmula: 

N=ne/Ne (100) 

donde: N= porcentaje numérico de un grupo trófico dado, 
ne= suma de los elementos de ese grupo en todos los estómagos y 
Ne= ouma de loo elementos de los gr•1pos tróficos en todos los 
estómagos. 

En el análisis gravimltrico cada grupo trófico de 
categoría taxonómica es pesado, para lo cual se utilizó 
balanza analitica con una presictón de O.lmg; y se obtuvo 
porcentaje del poso total del contentdo estomacal de todos 
eatómagos nnalizadoa para cada categoría taxonómica. De 
manera ae tiene: 

G=pe/Pe (100) 

cada 
una 
el 

loa 
ésta 

donde: G= peso en porciento de un grupo alimenticio en 
particular; pe= suma del peso de cada grupo en todos los 
estómagos analizados, Pe= suma del peso del contenido estomacal 
del total de loa estómagos analizados. 

El índice de importancia relativa (IRI) de Pinkas et 
al. (1971), constituye una integración de los métodos de 
frecuencia, numérico y gravimétrino al ser el resultado de la 
combinación de éstos. Se expreoa como sigue: 

IRI= F(N+G) 

donde: F= frecuencia porcentual, N= porcentaje numérico 
y G= porcentaje gravtmétrtco. 

Este método es muy útil y práctico para peces que se 
nllmentan de organismos y partículaa de tama~o semejante. 

La determinación de snxo se efectúa por medio de la 
extracción de las gónadas y en baoe a observaciones cuantitativas 
como tamano y cualltatlva3 como color, forma y cons13tencia, así 
como la preaencia y ausencia de huevos. El eotarlo t.le madur•ez 
gonádica se determinó según la eocnla de Hllge (1977) para 
eapecles tropicales. 

r,a. época de reproducción se estim6 como aquella donde 
se obtuvo el mayot• porcentaje de hembras madurau (fases II, III y 
IV) respecto al t0tal de hembras. Esta información se toma en 
cuenta para proponer lao épocas y áreas de desove durante el 
c le lo anua l. 
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La talla de primera madurez se tomó como el intervaló 
de tallas en el que el 50% de las hembras se encuentran maduras 
en•plena ép~ca de reproducción. Los intervalos de clase de talla 
se obtuvieron a partlr de la r~gla de Sturges. 

Las pruebas de validación de la proporcl6n de sexos 
fueron reallzadas por el mfitodo de tablas de contingencia 2 x 2 a 
un 0.05 y una prueba de chi cuadrada (x2), propia para 
muestras pequeílan. 

r,a ec1rnción de la relación talla-peso, proporciona gMn 
información biológica como es el crecimiento alométrico donde se 
marcan las diferenciaa entre poblaciones distintas de la misma 
especie, o entre la misma población en dlferentes años, 
preoumiblemente asociada a su condición nutricionnl; así como a 
cambios alimenticios y madurez gonádica, que afectan la 
fisiología del pez (Ricker, 1975). 

se puede 
miembros: 
longitud 
logaritmo 

La relación general talla-peso es de la forma P=aL , 
convertir en una lineal tomando logaritmos en ambos 
Log P= Log a + b Log L. Donde: p= peso en gramos: L= 

0nm); a= ordenada al origen; b= pendiente y Log• 
en base 10. 

Los valores de Lag a de la ecuación se determinaron por 
el método de los mínimos cuadrados con los datos logarítmicos 
disponiblen de lu talla y peso de toda la población. Las 
estimaciones por los mínimos cuadrados de Log de a y b están 
estimadas por: 

b=6cy -txiy /n 
x2-(V)2/n 

El coeficiente de correlación eatá dado por: 

Con el fln de encontrar relaciones de diversos aspectos 
biológicos se calcularon regreslones predictivas con diferentes 
variantes de la r~laot6n tnlla-peso, l~R 011ales se muestran en la 
Tabla 2. 

La condict&n del pez es un reflejo de su estado 
f1siol6gico, resultado de las actividades biológicaa como son la 
reproducción, acumulación de energía y otros que en última 
instancia son reflejo de las condiciones ecológicas. Para su 
estudio se calcule.ron ol factor de condición prornedlo y el factor 
de condición relativo. 

El factor da condlclón promedio se tomó como la 
ordenada al orí.gen de la relación talla-peso y se comparó con el 
crecimiento alométrico. Este parámetro se obtuvo para hembras Y 
machos en cada época. 

b 



u 
El factor de condict6n relativo (Ricker, 1975) se 

calculó para cada grupo de talla de toda la colecta, de acuerdo 
con la expresión matemática: 

5 
Kl=lO PV 
~-3~ 

LP 

y 
5 

K2= 10 PT 
~-3-

L P 

donde k= al coeficiente de oondic16n; PV• al peso 
vacío; LP= a la longitud patr6n y PT= al peso total. 
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RESULTADOS 

Caracterización ambiental. 

La dtstribución y abundancia de las poblaciones de 
pccca en el aistema Teacapan Agua-Brava, tienen una dinámica en 
relación a las fluctuactonen ambientales, principalmente por el 
aporte fluvial, conjuntamente con la precipitación, temperatura y 
evaporación (Alvarez Rubio et al., 1986), 

En pl'imavnra y parte del verano se presentan los 
máximos valores de tcmper•atura y evaporación, con una 
precipitación cnst nula, por lo que el aporte fluvial diamtnuye 
caoi totalmente dando con ello características marinas e 
inclusive hipel'aalinao al oistema. En otono la temperatura y 
evaporación decrecen en forma gradual y por el contrario aumentan 
las precipitacionea 'J el apol'te fluvial, por lo que predominan 
característicao d11lceacuícolas en el sistema. El invierno 
presenta los rangou más bajos de temperatura y evaporación y la 
precipitación tiende a disminuir. 

Cada 6poca cltmhtica se encuentra caractertznda en 
función a una clasificación de ambiente para las dos ireas 
detectadas en el sistema (Alvarez Rublo _<:! ~~·· 1986), una 
conotituye la zona norte y la otra la sur. La zona norte Incluye 
la Boca de Teacnpan, Parte Baja del Estero y la porclón norte del 
eotero; la zona sur comprende el sur del estero, la Boca de 
Cuautla y laguna (Tabla 3, Flg 1). En la zona norte "ª observan 
valores más bajos de tnmperatura, evaporación y precipitación 
que para la sur. Para amb!ls zonas los máximos valores de 
temperll. tura, evapo!'ación y precipitación se presentan en 
primavera y parte del verano, con una precipitación casi nula. 
Sin embargo lo más marcado es la época de lluvias y secas. 

Distribución y abundancia de las especies. 

Por lo que rc"p•cta a la distribución de lns especies 
marlnae y dulceacuícol.n~, s~ encuentran lnfluencladas 
prlncipalmente por la fluctuación de la salinidad, tal 'J como 
algunos e~tudios así lo lrnn demostrado (Me Lusky, 19'14; De Silva, 
1985; Yaílez-Arnnclbla, 1986). Asimismo, es importante Indicar que 
las especies llamadas cur1hal1nas no se ven afcctadao 
directamente por los o.amblas extrernoa de salinidad, por su amplio 
rango de tolerancia, sin embargo, loa organismos sobre los 
cuales depredan s1 oe ven afectados y posiblemente se 1nucvcn en 
base a su distribución. Las cnpeciea que a continuación se 
analizan tienen un comportamiento en base a la dln&mlca de 
especies de presas de orígen marino. Estas especies dominantes 
son eurihall.nas y su 1mpo rtancia radica en que muchas de ellas 
tienen un 1mnacto en la función del ecosistema, al tener un mayor 
éxito en la"utll1zacl6n del habitat por au amplia distribución y 
abundancia. Rn especial éste grupo de cuatro especies presenta un 
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patrón o están siempre asociadas a través del año coexistiendo 
capecio-temporalmente. 

~H~us 

En verano la especie se distribuye hacia el canal del 
estero y laguna. Su mayor abundancia se registra en el estero 
(ambiente I) donde se presentan áreas someras de baja 
transparencia, alta salinidad y fauna mac1·obéntica abundante (Fig 
2, Tabla 3), en este ambiente ae encuentran los máximos valorea 
de diversidad ll'n y ll'w (Fig 3), mientras que en la laguna 
(ambiente II) se registran bajos valorea. Esto obedece a una 
estrategia reproductiva de la especie al localizarse en áreas de 
menor competencia interespeclfica como lo es la laguna, después 
del desove, pueoto que en esa zona oe encontraron machos 
incubando huevecilloa en la cavidad oral. Ea importante señalar 
que en la parta sur existe baja diversidad lo que permite evitar 
una mayor depredación, sin embargo ésta hipótesis esta augeta a 
ser probada con más registros, 

En otoño se distribuye ampliamente en el sistema, desde 
la Pai•te Baja del "stero haota el estero y laguna a diferencia 
del verano e lnvier •. o donde au distribución tiende a disminuir. 
En esta época A. liropus ocupa dos ambientes, aunque con una 
mayor abundancia numérica en el segundo ('rabla 3) que presenta 
áreao uomera3, en un medio Uulceaouíoola con abundante fauna 
macrobéntica, Los parámetros poblac1onales de densidad y biomaaa 
presentun en general valores bajos, en tanto la divet•sidad 
numérica presenta valores altos (Fig 3), 

En invierno la especie tiene un pat~6n de d1atribuci6n 
semejante al de verano, sin embargo, existe una tendencia a 
dispersarse haota el inter1or de la laguna ocupando el segundo 
ambiente (Tabla 3) donde existe salinidad y transparencia bajas y 
alta temperatura; dentro de éste la mayor densidad y b1omaoa oe 
localizan hacta el tntertor de la laguna (Fig 2), Estos valorea 
son los mlíxtmos del ciclo anual, que n su vez coinciden con los 
valoreo m4s altos de "diversidad de btomasa" H'w (Fig 3), 
exintiendo una elevada proporción de la población representada 
por juveniles. lo cual as 1ndicattvo de un reclutamiento en esta 
época del nflo. 

En pr1mavera la distribución se ampllia desde el canal del 
etJttlt'o hant;i el interior de la la.gunl\ ~n 11n nmhtente con 
caracteristlcas homoglneas prtncipalmente por la salinidad y 
temperatura (Tabla 3). Por lo que respecta a la denntdad y 
biomaoa en general son bajos, pero en la laguna se oboerva un 
incremento (Fig 2). 

En general, A. liropua es una especie que en el s1stema 
Teacapan-Agua Brava seotstrlliuye ampliamente a través del ciclo 
anual, por lo que se cons1uel'll tlpicamentc eatuarina. En otoño y 
prlmaver• se encuentra desde la Parte Baja del Estero y canal 
del estero reapectivamente, hasta el interior de la laguna. En 
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verano e t11~~~rn0 a0 d~atrtbuyc dc3dc el cana: d~l e9tero \1nAta 
la porc1ón medta e interlor de la lnguna, Esta espec1e en capaz 
de tolerar sal1nidades de O o/oo hasta 41 o/oo en el clclo anual. 
Se ob3erv~, asimismo, una tendencia a localiz~rse en áreao 
samerns y de baja transparencia con fauna mncrobfintica 
abundante. Estas características se presentan principalmente en 
la porción sur del sistema (Tabla 3), registrándose los mayores 
aportes de dens1dad y biomaoa en la laguna y en menor grado en 
el estero. Aparentemente éstos factores indican que la dinámica 
de la espec1e está en funclón de los organismos tJobrc loa cuales 
depreda, P~r otro lado la estrategia repro<luct1va de la especie 
conduce probablemente en verano a una porción de la población a 
denplazarse hacia áreas de menor competencia como lo constltuye 
la laguna, algunos estudlos en lagunas del Pacifico, como 
Huiznche Caimanero ani lo indican (Barnes, 1981). Par otro lado 
Melchor Aragón (1980) ncnala que la dcnaidad de la p~blación de 
Ó3ta eopecie en el estero de el Verde, Sin., se relaciona con el 
nivel de agua y reclutamiento, sin existir una correspondencia 
significativa con la temperatura y anlinidad, González (1972) 
indica que A. liropua ca abundante y ooti ampliamente distribuido 
en todo eí-aistemn-y sólo se capturó un número reducido en el 
catuario. Alvarcz Rubio et al, (1986) caracter1zan a lata especie 
como típicamente catuarfna-en este sistema. En las costas de 
Guerrero 5sta copcc1c ac encuentra ~nca3nmentc representada 
(Yañcz-Arancibia, 1978) y es considerada como típicamente 
eatuarina. 

Ach1rua mazatlanus 
~--~ ~~~-~ 

En verano A. mazatlanua tiene una amplia distribución, 
desde la Boca de """"Tcacapa""ñ"1iñ9ta el cnnal del estero, con 
abundancia en el primer ambiente al sur del sistema (Fig 4), que 
presenta alta salinidad y temperatura, baja transpRrencla, 
profundidad somera y fauna macrobfintlca notor1a (Tabla 3). Esta 
abundancia se correlacionó negativamente con los valorea de U'n y 
l!'w. 

En otano su distribuci6n se restringe hac1a el norte 
del sistema (Fig 4), donde ec registra influencia marina, 
mlentrao que ln zonu sur presenta caracteristtcas dulccacuíuolao. 
Su densi·i~rl y htomBRR en general pr~sentan valores bajos, 
correlacionándose negativamente con la dtve1•sidad numér1ca y de 
blomasa (Ftg 5). 

En invierno el patrón de distribución en slmilar al de 
verano desde ln Pnrte DaJa del Estero hasta el lntertor de la 
laguna (Fig 4), siendo abundante al sur del sistema (ambienta 
II) en li.rean con salinidad y transpat•cncia bajan, alta 
temperatura, !'nuna macrobénttca y vegetación abundante 
('fobla 3). 

invierno 
btomaaa 

En primavera su 
sin alcanzar la 
presentan bajos 

diatribución eo olmilar a la de 
Parte Baja del F,atcro, au densidad y 
valorea que se incrementan en el 
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interior de la laguna (Fig I¡). 

En general,~sta especie tiende a situarse en todo el 
e lelo anual en el cnnal del es tero. En verano y o tollo se 
encuentra desde la Boca de Teacapan y Parte Baja del Estero 
respectivamente, hacia el estero. En invierno y primavera se 
localiza desde la Parte Baja del Estero y estero respectivamente, 
hasta el interior de la laguna. Observindose una tendencia a 
situarse en irean con salinidades altas con excepción del 
invierno, en un sustrato a1•ena-rango a temperaturas elevadas y 
fauna macrobéntica y vegetación sumergida abundantes. Por otro 
lado su mayor densidad y biomasa se localiza hacia el canal del 
eatero y laguna. Este mismo patrón es encontrado por Amezcua
Linares (1972). Esta tendencia posiblemente pueda ser indicio de 
una estrategia en la dinimica de la especie que eati en función 
de sus hlbiton alimenticios. Cervigón (1967) seRala que las 
eopeoies del género Achlrus caracterizan en mayor o manar medida 
la fauna ic t iológica-cfl> fondos arenosos y /o fangosos en un 
ambiente de manglares. Yanez-Arancibia (1978) registra que en 
las costas cte GucPret'o ésta eapec1e 3e colecta ce11 ca de las bocas 
de las lagunas 30bre sustrato arenoso pr6ximo a manglares, y 
considera que con frecuencia A. mazatlanus utiliza los estuarios 
como &reas donde completa parte dc-<Jü desarrollo. Alvarez (1970) 
y Castro et al. (1970) señalan que ésta especie penetra en loa 
ríos y ve!'tfeñtcs del Pacífico puesto que sua hibitos la llevan a 
invadirlos s len do muy común encontrarlo en estuarios. En la 
laguna de Huizache Caimanero, Sin., Warburton (1978) sellala que 
A. mazatlanus se encuentra eCTcasamente representado, sin embargo, 
eñ el.-estua¡.-fo de Rio Baluarte, ésta especie usa el sistema como 
área de crecimiento y crianza. 

Centropumus robalito 

En verano ésta especie se localiza en la porción sur 
del canal rlel estero (Fig 6), donde se presentan áreas aomeras 
con salinidad y temperatura altas, sustrato arena-fango, mínima 
transparencia y fauna macrobéntica y vegetación abundantes, 
presentando altos valores de densidad y biomasa. 

En otoño ésta especie se desplaza_hacia una porci6n 
mínima en ln laguna n bajas salinidades en arcas someras con 
fauna macrobéntica y vegetación sumergida ubu11d1mL~"• preu.:ntando 
altos valores de densidad y biomasa hacia el interior de la 
laguna, observlndose una clara preferencia por el ambiente 
dulceacuícola, donde ae alimenta principalmente de engráulidos 
y braquiuros (Fig 6) • 

En la fipoca invernal su distribución se amplía al sur 
del estero e interior de la laguna, encontrindoae en ésta última 
los máximos valores de densidad y biomasa del ciclo anual (Fig 
6), coincidiendo con los mínimos valores de H'n y H'w (Fig 7). 
Ambas zonas presentan salinidades y transparencias bajas, alta 
temperatura y fauna macrobéntica y vegetación aumergida 
abundantes (ambiente II). 
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En primavera ae distribuye más ampliamente que en 
otras épocas del canal del estero al interior de la laguna (Fig 
6) al ser el olstema muy homogéneo principalmente por la salinidad, 
como resultado sólo se presenta un ambiente (Tabla 3), su 
densidad y biomasa presentan bajos valores. 

En general éata especie se situa desde el canal del 
estero has~a el interior de la laguna, con una mayor dunsidad y 
blomasn en la laguna. El irea donde tiende a locallRarae se 
caracteriza por prcocntar salinidades bajas como en otono e 
invierno, sin embargo en primavera y verano se localiza en 
oal1nidades más nltas (de 32 a ~lo/oo) (Tabla 3, Fig 6). El 
sustrato que frecuenta rué arena-fango a profundidades someras y 
baj ao transparenclaJ, con fauna mncrobéntica y vegetación 
sumergida abundantes. E•tos elementos parecen inJlcar que su 
diotrlbución eoti en función de la din4mica poblacionnl de los 
macro1.nvf!rtcbradoR como: braquiuros, estomatópodoo y pcco3. A.l 
enaantrarse un alto porcentaje de juveniles (97.41) su tiene que 
en Agua Brava "ª presume que utlllza ul al"tema como iírca de 
crianza, entrando los adult0a oca91.1Jnalmc11te a alimentarae al 
conotituir ''l aistemn. un mecanismo <le producción del lltoral de 
la plataforma continental adyacente (Alvnrez Rublo et al, 
1996), Aslml•mo, Yanez-Arancibia (1978) sefiala que C. robalito 
se comporta como unu. ü:1pcc!.e eurthn.llna marlna que uTilrza. los 
estuarios como árean natura.len a.e crtanza, además de que 
algunos adultos penetran para allmentarse. Este mismo patrón ha 
sldo observado por Warburton (1978) en el siotema Uuizache 
Calmanero, y por Amezcua-L1nnres (1972) y Carranza y Amezcua 
(1971) en Agua Brava. 

En verano la eopec1e ne distribuye en el canal del 
estero (Flg 8) en áreas someras con altas salinidades y 
temperaturas, transparencia minima, sustrato arena-fungo y 
numerosa fauna macrobéntica (Fig 8, Tabla 3), registrándose 
valores muy bajos de densidad y biomasa, asimismo sucede para H'n 
y ll'w (Fig 9). 

En invierno su dtstribuclón es olmllar a la de verano 
pero se amplia hacia el tnterlor de la laguna en el oegundo 
ambiente (Tabla 2, Fig 8), en salinidades bajas, 
transparencias mínlmao, fauna macrobéntica y vegetación 
aumerglda abundantes. Los valores de densidad non altos, la 
biomasa tlenc valores bajos, esto coincide con el patrón 
obaervado para íl'n y H'w (Flg 9). 

En primavera su distribución 
el a1atema (Fig 8), desde el canal del 
de la laguna, con una alta btomasa y 
canal del estero y en la porción media 

es muy amplia en todo 
estero hasta ul interior 
densidad al norte del 
de la laguna (Flg 8). 

En general Q.,__ peruvianus es una especie que se localiza 
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en el canal del entero y laguna. Su mayor densidad se registró en 
invierno en la porción me.Ha del entero. En pr1mavel'a se registró 
la mayor bioruasa haala el norte del estero y porción medla de la 
laguna. El sustrato donde ne encontró rué fango principalmente, a 
bajas transp1u•encias y profundidad somet'a, con fauna mncrobéntica 
abundante. Esta especie es capaz de tolerar salinidades de 22 a 
111 :t. en el s lstema y estli representada en todas las épocas del 
año, excepto en otoílo, ésto probablemente se debe a que la 
especie se encuentra posiblemente en etapa adulta y n<> penetra al 
sistema, por otro lado laa bajus nallnidades que prevnlecen 
pueden influir en éste patrón, Durante el verano e invierno la 
población se encuentra representada por juveniles, sin embargo en 
primavera las hembran están en etapa ndulta y el 50% de ellas son 
maduras. Estos factores indican que. ésta especie uttllza el 
sistema como área de crianza y allm.,ntación, penetrando adultos a 
alimentarse en el n1stema. Warburton (1978) en Huizache Caimanero 
mene tona que de igual manera, Amezcua-Linares, en rio Baluarte, 
encontraró que Gata espocle utiliza el sistema como &rea de 
crianza y allmcntaclón penetrando algunos adultos a 
alimentarse, En el sistema costero de Guarrero ea una especie 
de gran importancia comercial por eu presencia masiva en las 
lagunas, loa cardOmcnes oon juveniles aexualmante inmaduros 
que utilizan laa lagunas y estuarios como lí.t>cao naturales de 
crianza (Ya~ez-Aranc1b1a ,1978). 
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Se anallnro ~on los estómagos de 102 ejemplares, de los 
cuales 84 (82.H) prenentaron contenido y 18 (17.65'.f;) se 
encontraron vac í.-01, 

En estdp-<;>:¡poca (Fig 10) se presenta un amplio espectro 
trófico de 35 grup¡s, , ,. , rle los cuáles destacan de acuerdo al tndicn 
de importanctn rel•tLl'lllvn 1\e Pinkns et al. (1971), los poliquetos, 
materia orgántcn, nnl'[podos gaiiiiírldos, copépodos y algas 
rodofíce110. Numérlea.88111ncnte 1-os poliquetos y copépodos tuvieron 
elevados porc<Jn tajes,. • , g1•av imétrlca1nente los pol iquetos y materia 
orgánica y por elm§E,,\to.Jo rlc frecu»ncia los po11quetos, materia 
orgánica y a1g.1s r;doo o oricean. 

La nmpll\111b.o.d tlol espectro trófico puede deberse a que en 
esta época 1.1 1lt.Cle. -.1 temper-a. tura y evaporación, así como el 
comienzo de lnpreo,.,elpltncl.ón y descarga fluvial, provocan una 
homogeneidail en l1oe;oul1nldad a través del sl5tema, con rangos •le 
32 a 36 o/oo. 

Esta nlt1 o dlversldad se localiza en el sistema en áreas 
cercanas n ll\ Baead•Bl:la cu,utl.a (eotaclones 13 y 14, rtg 1 y 11), 
ya que en éstoa stt: =tos oe encuentran especies tanto eurihallnao 
como marinas. in • el estero la diversidad es alta pero aumenta 
cerca de la Boco•le 1 Cuautla, en la laguna dl5mlnuy., notablemente. 
Por clases de tal -D.nla (Jltg 13) la gr1rn diversidad trófica se 
encuentra prlnclp1lm·n-r.r-nentc de lH a 213mm (longitud total). Ciertos 
grupos trórtcostle""'9enen gran importancia que se incrementa con la 
talla, corno sonlosesspollquetos, mientras que a tallan pequcf\aa 
los copépodos tu1le~t.?Mn una alta importancia, aai como en menor 
grado los cum.í~eos=u, ílllfípodos caprélidos y gamlirldos, faaes 
larvadas •le b1.11¡11l.J1tittrou y ol1goquetos. Los indivi1luos <le mayor 
talla pre3entarin pq¡:¡prer~renc1n poi· poliquetos, matf~rla orgfinlca, 
meduzns, l•mu 1le pez, carideos y bivalvos. 
El alto porce11t.1jedóode organismos adultos 87.6% (Fit1 14), permite 
explicar 11< elm1lllR "n lmporta.ncla de ctertos grupos tr6rtcos como 
los pollquetos, •l oei• su alimento de rnnyor prefe1•encln. F:n ésta 
etapa A. ltrop'l! s. ea capaz de Ingerir peces (ancho11s, góbidoa), 
larvas -.¡ füleV~'j Ó r. d~ p!?Z, algas clorofíceas, camaronea 
oarideos y pene!:• •ldoa, c:"eotos vegetales y braquiuros. Los 
juveniles repi•esentt-a nta1•on el. l?.. 4% de la población y su altmento 
preferencial h ce>e oonstltuyen los copépodos (Fig 17) y pcquei1os 
crustáceos (ostr!coooodoa, mis:1.dácoos, larvas de braquiuro,anfípoilos 
capré11dos), ade~ls ea de po11.quetos y molu~cos. 



Otoño 

Se analizaron los estómagos de 22 ejemplares, de los 
cuales 18 presentaron contenido y 4 (18.2%) se encontraron 
vacíos. 

En ésta época el espectro trófico se reduce a 
diferencia del encontrado en verano a 18 grupos (Pig 10) de los 
cuales se deotacan de acuerdo al indice de importancia relativa 
de Plnkas et al. (1971) los copépodos, materia orgánica, bivalvos 
y algas clorofícens . Numéricnm.,nte lor copépodos y poliquetos 
tuvieron elevados porcentajes. Gravlmétricamente los bivalvos y 
materia orgánica, algas clororíceas y copépodos. Esta reducción 
en el eopectro trófico es provocada por el marco ambiental 
en el que la salinidad presenta valores muy bajos por el aporte 
de los rios, así como por la descarga fluvial, que dan en 
conjunto caracteristicas dulceacuicolas al sistema. El alto 
indice presentado por los copépodos puede ser explicado por la 
tolerancia de éstos organismos a bajas salinidades y temperaturas 
cercanas a la ambiente (Me Lusky, 1974) o a la presencia de 
copépodos de agua dulce. 

En el oistema se encuentra una alta diversidad en el 
canal del estero (estación 10, Plg 11) que aumenta de manera 
notable en la Boca de Cuautla (estación 15), late patrón es 
similar al observado en verano. Hacia el Interior de la laguna la 
diversidad trófica disminuye notablemente. Al norte del sistema 
hay una baja diversidad ya que la especie se encuentra 
escasamente representada en ~atas áreas. 

El análisis por clases de talla reveló que el grupo 
trófico de mayor importancia, copépodos, se encuentra 
representado en organismos pequeños y grandes, a diferencia de la 
época de vcl'ano. Los pollquetoa al Igual que en verano adquieren 
mayor importancia al inarementarse la talla, asimismo sucede con 
las algas rodofíccas. La mayor diversidad trórlca se encontró de 
174 a 213mm (long. total), mismo patrón observado en verano (Ptg 
13). 

En esta época se obnerva un alto porcentaje de adultos 
73,7% (Fig 17) que presentan un espectro trófico muy diveroo a 
diferencia de los Juveniles. Los copépodos son incorporados tanto 
por adultos CüHlo 11v[' Juvt:nlleBJ lo mismo sucede con la materia 
orgánica y los bivalvos. Los adultos, al igual que en la época de 
verano incorporan en su dieta con un mayor indice a loa 
pollquetos. 

Invierno 

Se analizaron loe estómagos de 9~ ejemplares, de los 
cuales 87 (92.)%) presentaron contenido y 7 (7.45%) se 
encontraron vacíos. 

verano 
En 

(Fig 
esta época el espectro trófico se amplía como 
10) y se encuentra representado por 35 grupos. 

en 
De 
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éstos se destacan los copépodos, materia orgánica, poliquetos y 
algas rodof[ceao por aus elevados indices do importancia, 
numéricame~te los copépodos repreaentaron un al~o porcentaje, 
gravimltrtcamenta la materia orglnica y poliquetos y por el 
método de frecuencia se dcataca la materia orgánica y algas 
rodoflcess, Esta alta diversidad trófica puede explicarse por las 
salinidades que prevalecen en el sistema que son pr6ximao a las 
marinas (22 a 38 o/oo)¡ los mínimos valores se reglatraron en el 
estero y laguna y 3on resultado de la d1smlnuci6n de la 
precip1tac16n y aporte fluvial. Estos factores a diferencia del 
oto~o augieren alerta homogeneidad ambiental. 

La alta diversidad encontrada se halla asociada a la 
porción media de la lagu~n y aur del estero (estaciones 13 y 17, 
Pigs l y 14), lste p•tr5n coincide con Alv~rez Rublo et al. 
(1986), quien :n.,nciona un .!e3plazamlento hacia la porci6n sur del 
es tero y laguna 11~ la fauna mA.crobéntica en áreas fangosas con 
profundldades, tr•nsparenolas, salinidades y temperaturas bajas, 
H~cta el interlor de la lRguna la diversidad tr6flca diRminuye al 
igual que en verano. 

El 
pequenas los 
importantes 
crustáceos, 
importancia, 
rodofí:ceas. 
213mm (long. 

análisis por clase de tallas mostr6 que n tallas 
copfipodos, ostrácodoo y cumáceos constituyen grupos 
(Pig 16). Conforme aumenta la talla los restos de 
porcelánidos y materla orgánlca adquieren gran 
así como los restos de crustáceos decápodos y algas 

La mayor dlversldad tr6fica se encuentra entre 174 y 
total), al lgual que en épocas anteriores. 

El elevado porcentaje de juveniles encontrado 41.9% 
(Fig 17), explica la alta lmportancia de alertos grupos tr6flcoa 
como los copépodoa, al ser ingeridos con mayor preferencia, en 
lsta etapa. Otros grupos incorporados son pequenos crustáceos 
(os trácodos • cumáceos • mis1dácoo3 • etc), tunicados, reatos de 
pez, moluscos, etc. Los adultos, tienen como grupo mls importante 
a los poliquetos al lgual que en otras épocas del ano. En fista 
etapa A. ltropus es capaz de lnP,ertr peces y huevos de pez, 
además -,:fe crusTl.íceos decápodos, braquiuros e is6podos. 

Prlmavera 

Se analizaron 48 est6magos, de los cuales 41 (85.41) 
presentaron contenldo y 7 (14.61) se encontraron vacíos. 

En cot?'.!. ·Spoca el ~sp~ctro trófico se 1~e1~uc1~ como en 
otono (Plg 10) y se encuentra representado por 19 grupos. De 
éstos se destacan los anfípodos gam~1·l<los, 1naterla orgfinlca. 
pollquetos y bivalvos por presentar altos indices de importancia 
relativa. Numérlcamente los anfípodos gamúrldos y los poll 01uetos 
preaentaron altos porcu11tajes, gravirn~trtcamcnte la materia 
org~nica y algas clorlficens y por el m&todo de frecuencia se 
de3tacnn las algas rodoficeaa y anfipodos gamiírldos. Esta baja 
diversidad tr6f1ca se puede explicar por la alta salinidad que 
prevalece , que en el interior de lu l~guna adqulere valore3 de 
hlpersalinldad, lo cual es favorable para alertos grupos como loa 
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11nfipodos ga.mliridos. Sin embargo dentro del sistema hacia la 
porci6n media de la laguna hay un 1nayo1• diversidad de grupos 
tróficos (Fig 14). Bste patrón es similar nl de vet•ano (Fig 11), 
hacia el estero ésta divqraidad se decrementa. 

El análisis por clases de talla (Fig 17) reveló que la 
importancia de los anfípodos gamáridos y materia orgánica se 
incrementa con la talln. 

La mayor diversidad trófica se encuentra entre 
233 mm (long. total); al igual que en las demás épocas y 
a crustáceos, poliquetos y bivalvos y restos vegetales. 

174 y 
se debe 

En esta &poca los juvenilea representaron el 10.5% de 
la población y oe nlimentan principalmente de anfípodos 
gamlridos, poliquctos, bivalvos y aumáceos (Fig 171 que oe 
deotacan por sus elevados indices de importancia. Los adultos 
tuvieron como grupo:i importantes a los anfípodos gamáridos, 
materia orgñnicn, poliquetos y bivalvos. En esta época loe 
copSpodoa ae encuentran escaaamente representa1los n diferencia 
del resto del ano, sin embargo como en otras fipocao los juvcnlles 
los incorporaron en mayor proporción en su dieta. 

En general la altmentaclón de la capeclc presenta 
varlaciones de acuerdo a la fipoca del ano. En primavera y otono 
oe presenta un r~Jucido eopectro tr6fico, mientras que en verano 
e invierno es muy ampl.to ocaoionado por las cara0teríotlcao 
ambientales que permiten la entrada de una gran cantldarl de 
organismos al sistema provenientes del mar adyacente. 

Por otro lado la diversidad trófica por clases de talla 
se da con mayot• proporción de 174 a 213mm en todaa las épocas 
climáticas, ~ato colnctde con la talla de primera madurez. Al 
entrar la especie a la etapa adulta su capacidad de 
desplazamiento aumenta, por lo cual se alimenta de un mayot• 
namero de especies al dtrlgirse hacia zonas de mayor diversidad 
como son la Boca de C11autla y el sur del estero. 

En general se oboerva un cambio gradual en la 
alimentación de &sta especie por clases de talla, con una mayor 
preferencia por ciertos grupos de acuerdo a su etapa juvenil o 
adulta. En ln etapu juv~ull ú,;tn:;c notable pref~rJ:>nc1a por 
coplpodos J en general pequenos crustáceos (ostricodoa, 
mlstdaceoa, larvns 1le braquturoa, anfipotloo capr611doo, cumdceos, 
anfípodos gamárldos), además de p<)l lquetoa y moluaco.~, tunicados 
y re•tos de pez en menor proporci6n. Durante la etapa adulta la 
especie tncorpora con mayor preferencia poll'1,uetoR, además de 
grupos tróficos de mayor talla como peces: anchoas, góbidoa, 
Rter1n1dos; larvas y huevos de pez, cnmaror1co carideos y 
peneidos, braqutul"Os, ·~te. Gonzi.i.lez 0972) en éote :iiotema 
rlescribe un patrón similar y menciona que ejemplares de A. 
liro~uo en 0tapa Juvenil tienen preferencia por pequefios 
CrüStáCeos como copépodoo y ostdí.codoa, conforme vnn aumentando 
de tamaño agregan a su dieta crustáceos de mayor talla y los 
pequefios invertebrados del fondo, lncluai·rn peces, ya que se 
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encontr'l.ron re:Jtos de üllo~. r1. <itrerencia de los resultados de 
Este ~r~bajo, 6ste autor, asi como Amezcua-Ltnnres (1972) 
1ncnctonan en la dieta de A. ltropus 1n~ectJ3 y a~~cnldoa ya que 
en ese uño no e.<13tía la-ipe-rtura~fel canal artif'lctal (Boca ae 
Cuautla) que comunica la laguna con el m~r por lo que el sistema 
recibía una menor influencia ~arl~a. Melchor Arag6n (1980) en el 
estero de el Verde menciona como grupos tr6ficos a diferencia de 
lo encontrado en Aste estudio a hormigas y cr1noideos. 

!s importante senalar que la3 preferencias alimenticias 
de A. liropus presentan variacionea de acuerdo a la 
disponlbiltdad del alimento ya que en otoño los adultos y 
juvenlles ingieren con al tos índices de impot•tancla relativa, 
copépodos, al exts tir un gran número de ellos, no obstante en las 
demás lpocao hay una 1narc'lda preferencia de ellos por los 
j u·1entles. 

Los grupos tr6ficos de mayor ~nportancia son: 
poltquatos, el cual constituye numlric~mente 27.81, 
gravtmltrlcamente 18.7%, y en frecuencia 12.61, materia orginlca 
con un 56.6% en nÍJmero, 1.5 en peso y 6.6i en frecuencia, 
anfípodos gamárldos con un 5. &% en número, ~. 8'.t en peso y 8% en 
frecuencia, y alga~ rodof íceas con 3i en peso y 13% en 
frecuencia. Eatos grupos ae encontraron presentes en todaa las 
épocas clbaltlc~s por lo que constttuyen 103 grupos de mayor 
preferencla para la especie. 

Por au altmentaclón A. ltropus ae comporta como un 
consumidor de aagundo orden al ser preaoñiinantemente carnívoro e 
incluir en su dleta vegetales y detritus. Estos resultados 
difieren de los encontrados por Yaftez-Arancibia (1978) en las 
lagunas costeras de Guerrero donde considera a ésta especie como 
consumidor de tercer orden, tomando con reservaa ésta 
determinact6n al indicar que muchos pecen consumidores 
secundarlos cambian a un tercer nivel de acuerdo a la 
rllsponlblltdad dol alimento; ésto se debe a que la especie es mis 
bien de tlpo generalista y puede tener la capacidad de ingerir 
dlstlnto ttpo de alimento. 
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Achirua mazatlanus 

Verano 

Se analizaron los estómagos de 49 ejemplares, de los 
cuales 26 (53.06~)preoentaron contenido y 23 (47%) se encontraron 
vacíos. 

En esta época se presenta un amplio espectro trófico de 
17 grupos, de los cuales loa poliquetoa, materia orgánica, 
anfípodos gamáridos y algas rodofíceao destacan como grupos más 
importantes (Fig 20). Numéricamente los poliquctos y anfípodos 
gamáridos tuvieron el mayor porcentaje, gravimétrioamente la 
materia orgánica, poliquetos y estomatópodos y por el m~todo de 
frecuencia los poliquetos, materia orgánica y anfípodos 
gamáridos, Esta diversidad en el •>Spectro se puede deber a la 
homogeneidad en el sistema dada principalmente por la salinidad. 

La mayor diversidad trófica en el sistema se localiza 
al sur del canal del estero (estación 13,figa 1 y 21), y decrece 
hacia la Boca de Teacapan posiblemente por la baja denoidad de la 
especie. 

Por clases de talla (Fig 23), la mayor diversidad se 
encuentra principalmente de 140 a 159mm (long. total). Loa 
individuoa de talla pequef'!a (40 a 79 mm) ae alimentan de 
poliquetos, anfípodos gamáridos ,algas rodoficeao , camarones y 
cumáceos. Conforme aumenta ésta talla incorporan en su dieta 
estomatópodoo, oligoquetos, eufíísidos, peces y camarones. La 
alimentación entre Juveniles y adultos es semejante y está 
constituida por poliquetoa y anf ípodoa gamáridoa (Fig 25) y otros 
grupos de crustáceos de los cuales los más pequef'los (cumáceoa, 
camaronea mágidoa) son consumidos por Juveniles y los de mayor 
tamailo (camarones ca1•ideos, es tomat6podos, eufásidoa, decápodo a, 
peces etc.), por adultos, 

Otof'lo 

Se analizaron 7 estómagos, de los cuales 6 (85.7%) 
presentaron c.ontt!niJo y l (14. 3%) se encontró vacio. 

En esta época el espectro trófico se reduce a 
diferencia del encontrado en verano a 10 grupos (Fig 20) entre 
los que ae destacan de acuerdo al índice de importancia relativa 
de Pinkao et al (1971), los poliquetos, eufáaidoa y reotoo de 
crustáceos. Numéricamente los poliquetoa, euráaidos, 
gravimétricamente los restos de crustáceos y poliquetos y por el 
método de frecuencia los poliqueto" y eufásidoa. Esta reJucción 
del espectro puede deberse a que en el aistema adquiere 
caracteriaticaa dulccacuícolao y la especie se encuentra 
deoplazada hacia áreas de mayor salinidad (Figo 4 y 21), Asimismo 
se oboerva que la diversidad trófica por eatacionea de colecta es 
homogénea. 



27 

Por ~laaes de talla la mayor diversidad trófica (Fig 
23) se encuentra entre 140 y 159mm (long. total). Para los 
organismos juveniles m'as pequenos (60 a 79 mm), su alimentación 
consiste de algas clorofíceas, rodoficeas y poliquetos, conforme 
se incrementa la talla incorporan a su dieta crustáceos y 
aumenta el consumo de poliquetos (Figs 23 y 25) hasta alcanzar el 
estado adulto. 

cuales 
vacfos. 

Invierno 

Se analizaron los eat6magos de 40 ejemplares, de los 
26 (65~) presentaron contenido y 14 (35~) se encontraron 

En esta época el espectro trófico se amplia como en 
verano (Fig 18) y se encuentra formado por 16 grupos tróficos, de 
loa cuales deatacan por sus índices de importancia los poliquetos 
y ascideas, ya que numéricamente tienen elevados porcentajes, 
gravimctricaménte se destacan peces como fil_otriophis sp. y las 
ascideaa. Los poliquetos y materia orgánici tuvieron la mayor 
frecuencia. La alta diversidad trófica se encuentra determinada 
por la homogeneidad en el sistema dada por la salinidad que ca 
provocada por la baja evaporación, escaso aporte fluvial y mínimo 
aporte de afluentes Julacacu{colas de los ~uo so destaca la 
afluencia del río Acaponeta. 

En invierno en el sistema la diversidad béntica ea en 
general homogénea (Fig 21). Sin embargo por clases de talla ea 
mayor de 140 a 159mm (long. total) (Fig 23) como en épocas 
anteriores. Los j uven11es repreoontan un alto porcentaje de la 
población (Fig 25), no obstante, su espectro trófico es menor que 
el de los adultos y se alimentan al igual que ellos de 
poliquetos, ascideas y vegetales, pero a diferencia consumen 
crustáceos de tamai\o pequeílo como copépodos y cumáceos, mientras 
que los adultos se alimentan de crustáceos más grandes, peces, 
tunicados ,etc. 

Pr1mavera 

Se analizaron los estómagos de 11 ejemplares, de loe 
cuales 7 (63.6:tl preocntaron alimento y 4 (36.4:1) se encontraron 
vacíos. 

En esta época el espectro trófico se reduce como en 
otoi\o (Fig 20) y se encuentra representado por 6 grupos. 
Probablemente la alta salinidad provoca ésta baja diversidad 
trófica, Al igual que en inv1erno y verano ~ mazatlanus, 
1ncorpora peces en su dieta como las anchoas que tienen elevlidOs 
índices de importancia y se encuentran distribuidas hacia el 
interior de la laguna (Fig 21). Por clases de talla (Fig 23) 
éstas son incorporadas desde 120 hasta 139mm (long. total). Cabe 
sei\alar que los juveniles presentaron el estómago vacio, por lo 
que los resultados sólo se reportan para adultos. Las anchoas y 
anfípodos gamáridos constituyen los grupos más deotacados, 
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En general el espectro trófico de ésta especie es 
reducido en otoño y primavera, a diferencia del verano e invierno 
donde se muestra un amplio espectro, ésto es debido a la 
homogcmcidad del sistema durante verano e invierno en donde la 
salinidad presenta rangos de 32 a 350/00 y de 22 a 380/00, 
respectivamente. 

Por clases de talla la diversidad trófica ea alta entre 
140 a 159 mm en todas las épocas a excepción de la primavera, 
justo al iniciarse la primera madurez. 

Por clases de talla se obnerva que loa individuos más 
pequeños (40 a 79 mm) se alimentan de vegetales, algas poliquetos 
y pequeños crustáceos (copépodos, anfípodos gamáridos), al 
alcanzar tallan entre 80 y 99mm, la especie ea capaz de 
incorporar grupos de mayor talla como ascideaa y braquiuros, a 
partir de lOOmm ésta especie ingiere peces y cstomat6podos entre 
otros grupos. En etapa Juvenil su alimentación consiste 
principalmente de poliquetos, algas, reatos vegetales, pequeños 
e rus táceos ( copépodos, euf áaidos, camaronea, cumliceoa, etc) y 
ascideaa. En etapa adulta se alimentan de pollquetos y orustáceos 
(camarones, estomatópodos, eufáaidos, ostrácodos, isópodos), 
peces, tunicados, me<luzas y en menor proporción de algas. 

En síntesis los grupoa tróficos de mayor imortancia de 
la especie son: poliquetos con 81.8% en número, 6.43~ en peso y 
7.1% en frecuencia, materia orgánica con 6.6~ en peso y 13.7% en 
frecuencia, restos de poltquetoa con 3.6% en peso, y 14.?% en 
frecuencia, anfípodos gamñridos con 5.8% en número, 9% en peso y 
6.8% en frecuencia. latos grupoo ne consideran como los de mayor 
preferencia para la especie en un balance anual. 
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Centropomus robalito 

Verano 

Se analizaron los estómagos de 14 ejemplares, de los 
cuales 9 (64.3%) preoentaron contenido y 5 (35.7%) se encontraron 
vncí os. 

En esta época la especie presenta un reducido espectro 
trófico representado por 7 grupos (Fig 26), deatacando peces, 
braquiuros y estomatópodos. En todaa las clases de talla a partir 
de 122 mm, el grupo de mayor impot•tancia, peces teleós teas (Fig 
28). Los juveniles de tallas pequeñas incluyen dentro de su dieta 
algas rodofíceas y restos vegetales. La población en esta época 
ae encuentra en su mayoeía representada por juveniles (Fig 29), 
que incluyen peces, crustáceos, algas rodofíceao, así como 
calamares, Los ndul tos ae alimentan sólo de peces. 

Otoño 

Se analizaron 
presentaron contenido y 

9 estómagos, de los cuales 6 
(33.3%) se encontraron vacíos. 

(66. 7%) 

Esta especie presenta una baja diversidad trófica 
formada por 4 grupos, destacando los peces como grupo más 
importante, en segundo término los braquiuros (Fig 26), A partir 
de 166 mm LT (Fig 28), los peces son incorporados a su dieta. 
Cabe señalar que no existe diferencia en la alimentación entre 
adultos y juveniles. 

Invierno 

Se analizaron los estómagos de 28 ejemplares, de los 
cuales 16 (57.1%) presentaron contenido y 12 (42.9%) se 
encontraron vacíos. 

En la época invernal hay un espectro trófico más amplio 
que el resto del ciclo anual representado por 12 grupos, 
destacando por su importancia los peces, restos de camarón y 
oopipodos (Fig 26). La mayor diversidad trófica oe encuentra 
hacia el interior de 111 laguna (Fig 25). Loa ejemplares más 
pequefioa (110 a 12lmm LT) se alimentan de pequeños crustáceos 
( capépodos y cuináceos), poliquetos y algao rodofícens, a 
diferencia del resto de la población. A los 166mm C. robalito 
incorpora peces en su dieta, así como crustáceos de mayor-famafio 
(camarones y braquiuros), y en una menor proporción poliquetoa. 
Toda la población en ésta época estuvo repreoentada por 
j uvenlles, 

cuales 
vacfos. 

Primavera 

Se analizaron los estómagos de 10 ejemplares, de los 
8 (80%) presentaron contenido y 2 (20%) se encontraron 
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En primavera c. robalito solo estl representado por 
juveniles como en invierno y---¡¡e-¡¡ffiñenta de peces teleósteos. 

En general la alimentación de la especie comprende un 
espectro trófico reducido en primavera y otoño, esto puede 
deberse a la alta salinidad en primavera, y la situación 
contr•aria en otoño que afectan la fauna oobre la cual predn ~ 
robnli to. 

Por' cla.rns de talla so observa que los organi~mos mli~ 
pequeflos (100 a 121 mm) uc ·11llmentan de pequeílós crµ,stáceo! 
(copépodos y cumáceos), algas rodofíceas y poliquetos. A partir 
de 122 mm de long. total incorporan peces en su dieta y 
crust&ceos mis grandes (braquiuros, estomat6podos, camaroneA), 
aai como calamares, algas y restotl vegetales. 

La poblaclón juvenil ee 11limentn de peces, crustáceos 
(braquiuros, estomntóporloa, camaroneo, copépodos, cumlí.ceos) 1 

poliquetos, algas y restos vegetales. La población adulta se 
encuentra rcpreeentada sólo por tres ejemplares (5.08%) y ec 
alimenta de pecce. 

Los grupos de mayor importancia fueron : peces 
teleósteos con que representaron el 30% en peso y ~~~ en 
frecuenc 111; cngraulidoe con 57. 3% en peso, 6% en frecuencia y 2% 
en número; copépodos con un 811.5% en número, 21 en frecuencia y 
0.5% en peso, restos de camarón con 10.3% un peso y 4% en 
frecuencia y braquiuros con 3.2% en número 41 en frecuencia y 
0.6% en peso. Estos grupos se coneideran como los de mayor 
preferencia en un balance anual. Por su alimentación ésta especie 
oc comporta como un consumidor de tercer orden al ser 
excluaívamentc carnívoro, donde los vegetales y el detritus aon 
un alimento accidental. 

Carranza (1969) ha encontrado que en Yavaros, Son. y 
Escuinapa, Sin. C. robalito consume peceo con un 701 en volúman y 
42% en f recuenc fa--Ceilpecialmentc Scien1dos, Oerridos y 
Elótrldos). Los crusticeo3 son conoumidos con un 211 en volúmen y 
291 en frecuencia (especialmente camarones). Loa insectos 
acuáticos aparecen con una frecuencia de 75% pero su valor 
volumitrico ca apenas de 1% . Gon postcrioidad Carranza y Amezcua 
Linares (1971) y Amezcua-Linares (1972) en el sistema Toacapan 
Agua Brava, han seíialndo qui~ G. t•0hei.ltto en una. c.Jpt:ule t:arnívora 
que ae alimenta do peocfl y crUsfáCc-o-u-¡lr1no1palmente, aunque en 
ocacioncs incluye larvas dA Insecto• en nu dleta. Yaftez-Aranclbia 
( 19?8) scílala que C. roba lito es exclusivamente carnívoro 
con::Jumtdor de tercez· Or-;-den-,-ni-1mentándos de peceo , crustáceos, 
moluscos, lnsoc ~oe y acclden t11lmen te de do tri tus y algunos 
vegetales en las laguna3 coeteraa de Guerrero. En el presente 
trabajo no se cr1contraron loa insectos como grupo tr6f1co, a 
diferencia de los nnten m·~ncionudos 1 énte hecho podría deberse a 
una mayor influencia 1narina del sistema con la apertura del canal 
arttflcial (aoca ~e Cualtln) realizada con posteriorldad a los 
trabajos de Carranz11 y Ame"cua-Ltnares ( 1971) y Amezcun-Linares 
( 1972). 
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Dlapterus peruv1anus 

Verano 

Se anal tzaron los estómagos de 2 e)e.1p:~1area que se 
encontraron llenos, 

En ésta época ne destacan por su \mg_n1T11portanc!.a los 
pol1quetos, anrípodos gamáridoa y algas rodofícr1a, • Bn el s 1stema 
únicamente esta especie se localiza en el canaUelI:• el eatero (F\g 
31). Los juveniles (98 a lllmm) tienen eo~coiooo grupos mlis 
importantes a los anfípodos gamárldoa, materlaorgiiS;,;ílnioay algns 
rodoficean, mientras que los adultos ttenen aloa pol\quetos y 
algas rodofícenn como grupos más destacados (Fig])) (: ), 

Invierno 

Se analizaron los estómagos de 12 ejeopl•.ll.Dare3 que •e 
encontraron llenos. 

En invierno el espectro trófico ea mó1dtw-.·lverao que en 
verano, poa iblemente éa ta mayor diversidad de or¡arrt.unlamos halla 
sido favorecida por la dlsminuctón del apor\e • fluvial 
influencia marina. Loa grupos de mayor lopo!'"l a•rtancln son 
poltquetoa, materia orgánica y 'llgas clorofíoem\11.l t'\g JO). En el 
al•tema la poblacló11 se encuentra repreaentada ;al .l:lt \enmonte por 
juveniles. Los organismos máa pequeiios (84 a 9711) oc alimentan 
con mayor proporción de poliquetos, algas ro1lof(11aa aea, copéipodoa, 
anfípodos gamártdos y cumáceos, al aumentar éstn\acococorporan a au 
dieta otros grupos como ascideas, oligoqu1\oa ero y a lgna 
cloroficeas ( Flg 32). 

Primavera 

Se anal1z'1ron los estómagos de 14 ejon¡la1•1.11l'os lle los 
cuales 13 ( 92. 6~) se encontraron llenos y 1 (7. 111!\ va.e a·ncío, 

8n primavnra la d1veroidad tróflca es so.n)n .f'aMtc a la. ~e 
1nv1erno, destacando como grupos más importan ten loa """-' nnf[podos 
gamáridos, bivalvos, algas rodofícean y ostriicodoi (: )()(Flg JO). La 
mayor diversidad trófica se localtza al norte delM Jtil cotero at 
aer una zona con caructe.riattcaa marinas, la que c1prea ..... "t'etc1•tda por 
la mayor parte de los juveniles que se al1mentnn !o "'"' blvntvoa, 
anrípodo:-i g'1T.ártdo:J ;¡ cumáceos. Los organtomos pe¡~ef\oii íloo consumen 
a diferencia gaste1•ópodos y b1valvoo. f!>cla el líl!on,.erlo1• de la 
laguna también se observa una dtverotdad alta, hte sltlo eo 
preferido por la poblacíon adulta que conac11 anripodos 
gamárldoa, ostr&codoa, roraminíferos, etc. 

En general ésta especie preoenta un espcctr·"1r1rO trófico 
compuesto de 19 grupos, en primav,,ra oe regic\ró la mayor 
dlverstdad trófica. 
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La alimentación de juveniles y adultos es semejante, 
presentándose dtferencias de acuerdo a la época. Los juveniles se 
alimentan a diferencia de los adultos, de gasterópodos y bivalvos 
(Modiolus sp), ascideas, megalopas de br11quiuro, algas 
clororioeaa y oligoquetos. Los adultos lncorporan ostrácodos y 
foraf:l 1n1. re roR. 

En general los grupos tróficos de mflyor importancia 
son: poliquetoa con 21.71 en número, 14.41 en frecuencia y 13.71 
en peso; anfípodos gamáridos con 14.21 en número, 12.31 en 
frecuencia y 25.21 en peso; bivalvos con 22.41 en número, 5.31 en 
frecuencia y 26.81 en peso; materia orgánica con 14.91 en 
frecuencia y 9. 91 en peso, y algas rodofíceas con 21. 9% en 
frecuencia y 5.71 en peso. Estos grupos son preferenciales para 
ln especie en un 1bnlancc anual. 

Por su alirnentactón D. peruvio.nus se comporta. como un 
consumidor de primer y segundo--orden consumiendo pequeílos 
crustáceos (anfípodos gamár ldos, cumáceoa, copépodos, 
ostrácodoa), poliquetos, foraminireros, moluscos, ascideaa, 
materia orgánica,algas rodofíceas y cloroficeas y alimentándose 
con por.a oigniflcnncia de vegetales, De acuerdo oon Yalfoz
Arancibia (1978), esta especie se comporta en las lagunas 
costeras de Guerrero como un conaumidor de primer y segundo orgen 
predando sobre ostrácodos, copépodos moluscos, poliquetos, 
fornminíreros, decápodos y comiendo con poca aignirtcnnc in 
cuantitativa algunoe vegetales, detritus y sedimentos 
inorgánicos. 
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Aspectos reproductivos 

~1us_ ~iropus 

Proporción de sexos 

En la proporción de sexos a través del ciclo anual se 
observan fluctuaciones, en general hay una proporción al ta de 
hembras en primavera y otoño (T~bln 8) (Fig 32). En invierno se 
encuentran machos en mayor proporción, no obstante la población 
se encuentra conntituida por un alto porcentaje de juveniles 
(Fase I) (41.9~). En verano la proporción de sexos es igual, 
aunque el número de machos en ltgcramente mayor, justamente al 
encontrarse el 311 de ellos incubando hueveclllos. Pruebas de x2 
efectuadas estacionalmente, Indican una ~trcrcncta s1gnlf1cnt1va 
p <O.O!, gl=3, x2=ll.34 entre la propo1•clón de sexos. 
Oonzllez (1972) en Agua Br•va detectó una mayor proporción de 
hembras, En el presente trabajo la proporci6n de nexos global rue 
igual aunque ligeramente mayor para los muchos (Tabla "8) • 

Epoca de reproducción 

El porcentaje de hembras maduras es muy alto en verano 
(92.5%), decreciendo paulatinamente hauta la época de invierno 
(18.5%) (Flg 20). En primavera éste porcentaje corn1enza a 
incrementarse haota olc•n•nr un alto vnlor (77.BX). Por otro lado 
en verano se enco11traron 15 machos de un totnl de 49 incubando 
l5Q huevou en la envidad bucal, con un promedio de 10 huevos 
por indlvlduo en el lnterlor de la laguna (estación 16 Flg 1). 
Esto indlcn que fista e•pocle se localiza pera el cuidarlo de aun 
huevecillos en áreaa protegidas de bajo diversidad de 
copeciea de peces (Fig 3), donde exlste baja salinidad. Este 
patrón ha aldo observado por Yaílez-Aranclbia et al. (1976) quien 
indica que Galeichthys caerulescens frecuenta-oilrinidado;a bajas 
para desovary-e¡¡-poaibí.-e que migre al interior de la laguna 
d11rnnte la ~pocn dP reproducc16n en el utstema d~ lngunnr 
coa tero de Guerrero, lo mismo sucede para A. fel ta en la laguna 
de Términos (Lara-Domínguez ~~ ~l_., 1981). -- ---

Estos valores pa1·eccn indicar que en primavera (mayo) 
comienza la 6poca de rcproducc16n, la que ne extiende hunta el 
verano (junio) donde se regi•tra la mayor frecuencia de hembra.a 
madures y algunas desovadas (Fig 34), en atona e invierno el 
porcentaje de hembrao maduras decrece por lo que hay tnrllcios de 
que la repro<luccl6n se lleva a cabo durante todo el arto, con 
un periodo de mayor lnten~ilrtad en primavera y verano, sin cmbnrgo 
Gonz&lez (1912) indico que Arius llropuu en Agua Brava llevo a 
cabo su reproducción poslbleme-ñte--de abril a junto, 
1nlctá.ndoae ésta en el mes de marzo; en la zona de Yávo.ros 
scnala la pre"oncla de ejemplareu en maduración durante loa 
meses de abril y junio. Por otro lado en el estero de el Verde, 
Sin., Melchor Aragón (1980) detectó que la época de 
reproducción de ésta especie ocurre en abrtl y mayo. 
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Talla de primera madurez 

La talla de primera madurez varió entre 174 Y 193mm de 
longitud total. La hembra más pequefla midió 165mm de longitud 
total, Estos resultados son similares a los encontrados por 
González ( 1972) en Agua Brava donde la hembra madura más pequeña 
midió 143mm de longitud furcal. 

Relación talla-peso y factor de condición 

La regresión predictiva de la relación talla peso está 
expresada por la ecuación: P = 0.000033 x L 2.946 con un 
coeficiente de correlación r = .9089 para peso total. Para peso 
vacío !' = 0.000001154 L 3.102, r = 0.9616 .Ambas t•elacionea para 
población total, Las regresiones preedictivas para peso vacío 
siguientes P = 0.00000246 L 3.325, r = 0.9868 y P = 0.00000676 
L 3.024, r 0.9440, corresponden a hembrao y machoo 
respectivamente. Se tiene de este anilisis que en todos los casoo 
al verificarse la significancia del coeficiente de correlación 
entre la relación talla-peso la hipótesis nula de independencia 
de variables fufi rechazada con un nivel de aignificancia de 0.05 
(Tabla 9). Lo cual es indicio de una dependencia del peso 
conforme crecen los organismos. 

El factor de condición promedio b se encuentra 
representado en la tabla 11, Loa machos en verano presentan 
valores muy altos, posiblemente se deba a que en ósta época el 
31% de ellos se encontraron incubando hueveclllos en la boca y al 
no alimentarse su cond1c16n ne incrementa, posteriormente su 
condición disminuye a través de las épocno climáticas haota 
alcanzar valores bajos en primavera (Tabla 11). Las hembrao 
presentan bajos valorea en primaver11, posteriormente en verano 
su condición aumenta al encontrarse el mayor porcentaje de ellas 
maduras, en otono su condici6n so incrementa al ncurrir el 
desove (Fig 35), en invierno ésta alcanza bajos valoreo ('rabla 
4). 

El factor de condiclón relativo presentó valoreo bajos 
en el periódo de mayor actividad reproductora (primavera y 
verano) (Figo 34 y 35 ) creciendo conforme transcurrió ésta 
observindoae valores altos en otoílo e invierno para los machos, 
ya que en verano óstos oc encontraron incubando 11ucvecilloa y no 
se alimentan por lo que ali condición relativa baja, Sin ~ml.1111·~0 
las hembras presentaron altos valores en verano y oto~o al 
encontraroe en estas épocao un alto porcentaje de ellas desovadas 
(Fig 32). Las hembras en general tienen menor condición que loa 
machos (Fig 33). 

La población juvenil preuentó en general valores de 
condición altos, con Rlg11naa fluctuaciones, en comparac16n con la 
población adulta (Fig 36). Esto se corrobora al observarse altos 
valores de condic tón de 54 a 73 mm y de 1311 a 153 mm antes de la 
primera madurez, al ocurrir ista (174 a 193mm) &otos valorea 
decrecen has ta alcanzar un va lar muy bajo de 254 a 273 mm Lt, lo 
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que 1ndica que loa 1ndividuos maduros tienen menor cond1c16n que 
los inmaduros. 

En general la evolución del ciclo reproductivo arecta 
a los . parámetros analizados, ya que todos de alguná .manera··'· 
reflejan el estado y desarrollo de la madurez gonádioa;. : .. 

El ractor de condición relativa muestra Úna.corre1~d16ri 
inversa al ol.clo reproductor de h liropus. :;::. '·"' 

.·d~rr~i~~J.6n6· El factor de condición promedio 
directamente con el ciclo reproductor. 

A.chirua mazatlanus 

Proporción de oexoa 

se. 

La proporción de sexos en esta especie es aemeJante a 
través del ciclo anual, aunque en ve1•ano y; primavera es mayor la 
proporción de las hembras justo en la epoca de reproducctón 
(Tabla 8). Sin ~mbnrgo prueb11s de x2 erectuadns estacionalmente 
indican que no hay diferencia significativa entre la proporción 
de sexos p < 0.01, gl = 3, x2 = 11.34 

Epoca de reproducción 

En primavera oc registró un alto porcentajt! de hembras 
maduras (42.9%), así como en verano (55.5%), en otoño éste valor 
se decrementa not11blen1ente hasta 1 legar a 0%, en invierno se 
aomienzo a restablecer el valor encontrado en primavera (Fig 34). 

Estos resultados indican que la época de reproducción 
comienza en primavera (mayo) cxt~ndiéndose hasta la época de 
verano (junio) donde alcanza su mayor intensidad. Iln invierno se 
observa otro período de reproducción y m~duraclón, el porcentaje 
de hembras maduras es bajo detectándose los valorea m&s altos de 
hembras desovadas. Lo que indica que la especie se reproduce casi 
todo el o.Ao, oon excepct6n del otoílo, con lln periotlo de mayor 
lntcnnid~~ en prlmavc1·0. y verano. 

Por lo anterlor ne puede úOrt31det'flr riue esta especlt: 
pewrmanecc gran parte de su vida u11 dl Gistcmn y lo uttllza como 
área de crianza, crecimiento y maduración, rcgi3triínd0Ae hembras 
desovadas, pero en nece3ario 1•caltzar 1nfis e~tud1os tanto dentro 
del oistema como en aus prox11ntdadcs para localiiar las posibles 
áreas de desove. 'íaílez-1\rancibla ( 1978) considera " 1\, mazatlunus 
como una c:Jpecte c1ue con frecuencia uttl izo. los (.rnt\iartoS--COtñO 
~rea donc1e completo. parte de ou de~ar1•ollo en el Alstema lagunar 
co3tero de Guerrero. Por otro lado cote autor señala que A. 
~1!."~_nnis es una especie !'ara Jonde algunos juven1le3 _puedCñ 
penetrar a los estuarios buscando alimento y proteccion, 1\. 
klunzingiert 30 consi<iera como una especie excepcional ar 
eriCoñtrarse-un único eJeinplal' juvenil, por lo que puede suponerse 
que eventualmente los ejemplares Jóvenes de la especie pueden 
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acercarse a la costa e incluao penetrar en aguas internas 
salobres. Warburton (1978a) hace una revis~n donde seílala que 
para Amezcua Linares A. mazatlanus es una especie que utiliza el 
sistema de Rio Baluarte como área de cr•tanza y crecimiento. 

Talla de primet•a madurez 

La talla de primera madurez osciló entre 140 y 159mm de 
longitud total. Sin embargo la hembra madura más pequeffa midió 
95mm dut•ante verano, mientras que en invierno alcanza 128mmLT. El 
tiempo de madurez sexual se relaciona a la abundancia del 
alimento y a la duración en la estación de alimentación. 

Relación talla-peso y factor de condición 

La ecuación preuictiva de la relación talla peso está 
expresada por la ecuación : P = 0.001457 L 2,992 con un 
coeficiente de correlación r = 0.9852 para peso total. Para peso 
vacío L 2.704, r = 0.9952 .Ambas relaciones para la 
población total. Las regresiones predictivas para peso vacío 
siguientes : P = 0.0000295 L 2.836, r = 0.9413 y P = 0.000274 L 
2.381, r o.8757 correspondan a hembras y machos 
respectivamente, En la tabla 9 oa observa que existe una 
diferencia significativa, lo cual indica que existe una 
correlación entre talla y peso. 

El factor de condición promedio b se halla representado 
en la tabla 5. En verano el valor encontrado para las hembras es 
alto decrementándose a través del ciclo hasta alcanzar un bajo 
valor en primav,,ra Justo al presentarse una mayor incidencia de 
hembras madur·ns. Los machoo presentan al toa valoreo en primavera 
y ver-ano, éstos oe decrementan huota alcanzar $U máximo valor en 
invierno. 

El factor de condición relativo presentó a lo largo del 
ciclo anual una cor·ralación negativa entre hembras y machos 
(Fig 35), lo que puede devcrse n que en verano hay un alto 
porcentaje de hembrao Juveniles 721 y un bajo porcentaje de 
machos Juveniles 30%, en otoño el 1001 de las hembras son 
Juveniles, en oontrnote can los muchos 271, en Invierno el 451 de 
laa ~nnbras non Juveniles, en contraste con el alto porcentaje de 
muchos Juveniles 70%, y en primavera el 471 de lao hembras son 
Juveniles mientra• que el 751 de loo machos son juventlnR. Rstos 
f'c~ultndü8 mueutran una despropor•c1.6n n lo largo del ciclo entre 
juveniles y adultos de amboo sexos lo que trae como consec11cncla 
la dlferencta en la condición relativa de hembras y machos. 
Esta desproporción puede oer causada por el ciclo reproductivo de 
la especie al encontrarse hembras en maduración en invierno, aai 
como on primavera y verano, lo cual constituye una estrategia de 
la especie para ampliar el rango de tallas y reducir el gasto de 
energía para actividades de competencia. En general se observa 
que los juveniles presentan mayor condición que los adultos en 
el ciclo anual, Esta afirmación se corrobora al analizar los 
factores kl y k2 de condición relativa en cada clase de talla 
(Fig 36), donde se observa una mayor condición en organismos 
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Juveniles que en adultos. En general se observa que de 40 a 
99mm de longi ~ud total, el rae tor de condie ión relativa 
adquiere valores elevados, de 100 a 139mm hay un decremento 
considerable, justo antes de la primera madurez, al ocurrir ésta 
(140 a 159mmLhay un 1nc1•emento que se mantiene hasta 179mm, 
decreciendo posteriormente. 

En general el ciclo reproductivo afecta los parámetros 
analizado3. El factor de condición relativo muestra una 
correlación inversa al ciclo reproductor, mientras que el factor 
de condición promedio se correlacionó directamente. 

Centropomus ro~~l,__1'..<?_ 

Proporción de sexos 

Como se muestra en la tabla 8 la proporción de 
hembra" ea mayor en primavera, verano y otoño, en invierno la 
proporción es igual para ambos sexos. Globalmente la proporción 
de hembras es mayor. Pruebaa efectuadas de x2 indican que la 
proporción de sexos en las épocas de muestreo no tubo diferencia 
significativa p < 0.01, gl = 3, x2 = 11.34 

Epoca de reproducción 

El bajo porcentaje de hembras maduras (Fig 34) no 
permite determinar la época de reproducción, sin embargo es 
importante sei\alar que se registró una hembra madura en primavera 
de 250mrn y en verano una en maduración con 235mm de long. total. 
Rarntrez (1962) considera 11 las especies del género Centropomus 
como catádrornos que emigr11n de los ríos donde maduran-a 
reproducirse en el mar, sin embargo Yaftez-Arancibia, (1978) 
considera que c. robalito se comporta como una eapecie eurihalina 
marina que utfliza los eotuarios corno áreas natur11les de crianza 
en el statema. lagunar costero de GuePrero Jonde ne registro. una 
gran uhundancia de ella, siendo un recur•sa de importancia 
comercial, aunque sexualmente inmaduro. El t'ango de tallas para 
la especie en iste sistema co de 100 a 196nun de long. total y es 
semejante al encontrado en el preocnte trabajo de 100 a 260mrn de 
long. total. Por otro lacio Warburton (1978) en ltul?.ache 
Ca.tmaner·o, Stn., señala que é3ta e:3pecle so encuentra 
~~pr~n~ntada por juveniles en su mayorio. penetrando en su rase 
adulta o6lo para allme11Lnc~c. Otros trabajos referentes n 
e3pccica del g6nero Ce11tropomus realizados en lo. Lagur1u 1lo 
Términos, Campeche y mar--ndy•iceñte (Carvajal, 1975) seflalan que 
pnr11 C. undectmalis el periodo de desove ocurre entre abril y 
septleiñbre--con·-urlñlñayor intensidad entre mayo y septiembre, en 
tanto que c. poey1 tiene un periodo de desove desde junio a 
septiembre' con-Uñii mayor incidencia en julio c. undectmalis 
alcanza su madurez a l¡/llmm, mientras que Q__,_ poeyi a~60rnm.----

De acuerdo al análiois anterior se puede caracterizar a 
C. robalito como un11 especie que penetra en el sistema Teacapan 
Agua~Bravil" en sus etapas juveniles para su crianza, en etapas 
adultas entra al sistema ocasionalmente a alimentarse, sólo se 
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encuentra una hembra madura en primavera (mayo) por lo que es 
probable suponer quo en Asta !poca ocurra su reproducción. 
tomándose ésto con reservau por la falta de más ejemplares. Por 
otro lado se sabe que ln separación de lreas de desove, crianza y 
alimentación, reduce el gasto de energía para actividades de 
competencia 1ntcrcopccífica (Margalef, 1977). 

Talla de primera madurez 

No se puede determinar al encontrarse oólo una hembra 
madura de 250 mm LT, pero se considera que esta puede alcanznr.;c 
después de 235 mm LT. 

Relación talla-peso y factor de condiclón 

La ecuación predictiva de la relación talla peso eoti 
expreoada por la ecuación : P = 0.0000017 L 3.307 con un 
coeficiente de correlación r • 0.9785 para peso total. Para peso 
vacío P = 0.000001445 L 3,33, r = 0.9742 .Ambas relaciones para 
la población total. Las regresioneo predictlvas para peso vacío 
siguientes : P • 0.00000304 L 3.192, r • 0.9612 y P = 0.00000105 
L 3. 394, r O. 9557, corresponden " he'"bras y machos 
respectivamente. En ln tabla 9 ac observa que oxtate una 
diferencia significativa de correlaci6n entre la relación talla
peso indicando que hay una dependencia de peso conforme crecen 
lol3 organismos. 

El factor de condición promedio (Tabla 6) adqulrló sus 
mintmos valoreo on otoílo, lncrcmentdndose hasta alcanzar su 
máximo valor en primavera, posterlormentc en verano los valores 
decrecen ligeramente, en el caso de las machos; sin embRrgo lao 
hembras presentaron su mixima condición en invierno y verano. 

El factor de condición relativo (Fig 351 Je las hembras 
presenta su mintmo valor en primavera incre1ncntár1dose haota 
alcanzar su 1n~s alto valor en oto~o, decreciendo post~rlormente 
en invierno. En cuanto a los machan la mixima condición se 
registra en verano, fista tiende a disminuir hasta mlnlmlzarse en 
primavera. Todos los machos fueron juveniles, mientras que de 
las hembras 12.51 fueron adultas en verano, el 60% en atona y 
en primavera el 14.31, lo que puede explicar que en atona la 
condictón de lns hembras sea alta, al tener loa adultos una mayor 
condictón que loa juveniles (Fig 37). 

Por tallas el patrón observado para la condiclón 
relativa es simllar en ambos factores kl y k2, sin embargo para 
los juveniles la condtct6~ es menor, mientras que pnra los 
adultos tiende a aumentar (Fig 37) a partir de 232mm. 

En general el factor de condición promedio se 
correlacionó inversamente al aumentar la población adulta, El 
factor de condictón relativa es mayor para la población adulta y 
se correlacionó directamente al posible ciclo reproductor. 
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Proporción de sexos 
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La proporción de ambos sexos es igual en el ciclo 
anual, 'lUnque en invierno es ligeramente mayor para las hembras. 
En verano se encontró sólo una he01bra (Tabla 8), Pruebas de x2 
efectuadas por época indicaron una proporción de sexos igual p < 
0.01, gl = 3, x2 = ll.34 

Epoca de reproducción 

En verano se observó una hembra. en madurac16n que 
representa al 50 % de la población (Fig 34), sin embargo en 
primavera el 501 de las hembras eran maduras, en tanto que los 
machos se encontraron en etapa juvenil por lo que se puede 
aceptar un comportamiento dlferente para cada sexo. Las hembras 
maduras penetran al sistema hacia el interior de la laguna 
(eotaciones 17 a 21) (Figs l y 8) donde ne alimentan, en zonas de 
alta oal1nidad. Es importante señalar que en oto~o no se registra 
la especie, lo que podría deverse a que en esta &poca la mayor 
parte de loa organismos oc encltentran en etapa adulta y no 
penetran al oistema, además de que las bajas salinidades que 
prevalecen pueden tener una influencta dtrecta en éste patrón. 

Enta 1nformac16n en conjunto condltce n aceptar que ln 
especie utiliza al sistema como irea do crianza y alimentact6n en 
etapa juvenil y como Area de alimentación durante la etapa 
adulta. Por lo anterior su &poca de reproducción posiblemente 
ocurre durante la primavat·a. En las lagunatl de Guerrero Yaílez
Arancibta (1978) oenaln que D. peruvinnus es una especie marina 
que utiliza las lagunas y estuari6s como áreas naturales <le 
crianza al encontrar ejemplares uexualmente inmacluros. En éste 
sistema esta especie tiene gran l1nportancia comercial por su 
presencia masiva, Warburton ( 19'{8) encuentra el mismo patrón 
observado anteriormente en la laguna •le H11iz11che Cnimanoro, Sin. 
Por otro lado otros trabajos oobre especies del g&nero Diapterua 
(~guirre León, 1936) senalnn que D. rhombeus es muy similñr---eñ--¡Jü 
comportamiento reproductivo a D~ pei'UVIanus en la lngu•1a de 
Términos, Campeche, al encontrar-sólo-hembras inm1tduraa. 

Talla de primera madurez 

La talla de primera madurez puede encontrarse entre 126 
y 139mm de LP ésto se tomo. con reaervas al tener u la pv1Jlüü1Ón 
representada en su mayoría por juventles y desconocer al resto <le 
ella. En las lagunas costeras de Guerrero Yanez-Arancibia (1978) 
indica que la especie alcanza la madurez sexual deapu•s de los 
l 20mm de longitud total. 

Relación talla-peso y factor de condición 

La ecuación predictiva de la relación talla-peoo se 
expresa como: P ~ 0.000001219 L 3.475 con el coeficiente de 
correlación r 0.9769 para peso total. Para peso vacío P 
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0.0000001252 L 3.9314, r = 0.9788 .Ambaa relaciones para la 
poblaci6n total. f,aa regresiones predictivas para peso vacío 
siguientes : P = 6.004 L 4.0763, r = 0.9838 y P = 9.207 L 4.0119, 
r = 0.9828, corresponden a hembraa y machos respectivamente. En 
la tabla 9 se observa que existe una •llferencia significativa de 
correlación entre la relación talla-peao indicando que hay una 
dependencia del peso conforme crecen los organismos. 

El factor de condición promedio p11ra los machos 
presenta un valor alto en invierno, que ac decrementa hasta 
alcanzar un bajo valor en primavera. Las hembras presentan una 
condición promedio alta en invierno que se decrementa y alcanza 
un valor máximo en primavera, poi' lo que se correlacionó 
directamente con el posible ciclo reproductor (Tabla 7). 

El factor de condición relativo presentó una 
correlación inversa entre hembras y machos en el ciclo anual 
(Fig 34). Las hembras presentaron valorea bajos en primavera, loa 
machos preaentaron valores bajos en invierno que se incrementan 
en verano, por lo que se observa una correlación inversa al 
posible ciclo reproductor. 

Por otro lado se tiene que loa Juveniles (Fig 37) 
tienen una condición relativa baja que tiende a incrementarse con 
la talla en el caso del factor kl, el factor k2 adquiei•e valorea 
altos a tallas pequeflaa y tiende a disminuir hasta 125 mm, sin 
embargo se incrementa 140 a 153 mm LP, lo que parece indicar que 
los adultos tienen una mayor condición que los juveniles. 
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DISCUSION 

Caracterización ambiental 

i';n ststemao lagunares eatuarinos se ha indicado por 
diversos autores (!fo Lusky, 197~; Weinstein, 1985; De Silva, 1985 
y Yañez Arancibia, 1986) a la fluctuación de la salinidad como el 
principal "streas" del nect0n, especialmente en el trópico, esta 
influye marc'1damente en la C'1ptura de peces y su alimento; la 
temperatura por el contrario no ofrece una fuerte influencia. 
Otro factor limitante lo constituyen las condiciones anóxicaa, 
además oe ha indicado que la turbidez del agua puede disminuir la 
capacidad de los predadores, mientras su transparencia los hace 
conspicuos. Al respecto, Blaber 0935) señala que los juveniles 
de mucl1as especies de peces mue3tran tina preferencia por agua 
turbia y áreas poco profundao en estuarios lo que les facilita el 
escape a ous predadoreo, mientras que los adul toa se localizan en 
aguas claras del mar. Por otro lado De Silva (1985) menciona que 
loa peces del necton se pueden correlacionar con el tlpo de 
sedimento. 

un papel 
especies 
sobre los 

En el oistema Teacapan-Agua Brava, la salinidad juega 
importante en la distribución y abundancia de laa 

de peces analizadas al afectar ~ los grupos tróficos 
cualeu predan ya que se mueven en función de éstos. 

Particularmente en las épocas, tenemos que Jurante 
verano ae presenta cierta homogeneidad en la salinidad de 32 a 
360/00 y existen dos ambientes (Tabla 3), las especies estudiadas 
se registran con altas densidadeo y biomasas y prefieren el 
primero que caracteriza a la zona sur, donde se presentan 
salinidad (32 a 360/00) y temperatura (30.6 a 32.8 C) más altas 
y transparencia menol'ea (l. 2 a 2. 2m) que en la zona norte, el 
sustrato •1ue predomina es arena-fango con fauna mncrobéntica 
abundante. 

En otoño se presenta una salinidad muy baja de O a 
280/00 como resultado de la descarga del río Cañas, el cual 
incurre hac la la Parte Baja del Este ro, el río A ca pone ta que 
tiene unt\ r1.wrte doncarga hacta el estnro, los ríos Bejuco y Roaa 
Morada los cuales tienen su descarga en el interior de la laguna. 
Además de que las precipitaciones alc11nzan hasta 340mm en el mes 
de septiembre. Esta baja oalinidad Influye en la dlstribuci6n y 
abundancia de las especte:J, de este modo A. ltropus ne locnltza 
en todo el sistema, C. roballto se distMbuye sofO en la zona 
sur, A. mazatlanus cñ 1..----zon;;: norte y D. peruvianus no se 
presenta. e-orno resul"tado la abundnnc in de las eapecres-eñ general 
es baja. Cada zona cal'acteriza a un ambiente (Tabla 3), la zona 
norte representa salinidad (7 a 28 o/oo), temperatura (30 a 31.8 
C),profundidad (4 a 12m) y transparencia (1.3 a 2m) altas, 
sustrato arena-rango y fauna mncrob&ntica encasa, mientras que la 
sur presenta aalinidad (O a 250/00), temperatura (24.3 a 31.6 C) 
y p1•ofundidad ( 1. 7 a 7m) bajas a diferencia de la zona norte, el 
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sustrato que prevalece es arena-fango y la fauna macrobéntica 
abundante, 

En invtorno la descarga de los ríos disminuye 
notablemente, laa aalinidadcs son altas y varían dn 22 a 380/00. 
Existen doa ambientes (Tabla 3), sin embargo las especies 
estudiadas prefieren el segundo y se uncuentran repreucntndas 0011 

altos valores de densidad y biomaaa, éste se caracteriza por 
localizarse en la zona sur y tener oalinidad (22 a 36 o/oo), 
profundi1lad ( 1 n 11. 5m) y transparencias menores y temperatura 
superior (22 a 37 C) a la zona norte, el sustr~to es fangoso y la 
fauna macrobéntica numcroon. En ésta época es importante señalar 
la presencia de un alto porcentaje de Juveniles provoca el 
incremento en dennidad, así la pobl!\ción juvenil· en A. liropus 
está constttuíd" por el 41.9%, A. mazntlanus por 57:5r,·c;
!'Obal1t:.<J. un 94.82% y 12.,_ p_e_i:u_v~1:_11_s_-¡íor-cl 100%"°-.- -

En pt•1mavcra existe unn homogc11et~ad ambiental muy 
marcada por lo que se t•egiatro. un ll.mbientc P.ll el sistema. Las 
aalinidade" oon altas de 33 a 410/00, los valares mfio bajos se 
registran al norte del sistema, mientras que en la porción our 
alcanza altos valoreo debido a la fuerte evaporación y la escasa 
precipitación, noí como al menor intercambio con el agua del mar 
adyacente. Como reaultado de cata homogeneidad nmblental las 
eapeclen oe dlatrlbuycn ~mpl1~mnte en el slatcmn, aunque con 
baja densidnd y biomann en el caso de A. liropuo, A. mazntlanuo y 
c. robaltto, sólo D. peruvianus presunta-altos --valoreS--de 
dcnoidad y biomasa acpreTerfr saftntdades mayores que las otras 
eapecies. 
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Arius liMpus 

En diversos trabajos se ha aa~alado la amplla 
tolerancia de Arius llropu3 a los cambios de salinidad (Gonzlle•, 
1972; Yañez-Arancibfa,-·-1978 y Mdchor-Aragón, 1980), en el 
presente esturllo la especie prenenta un patr6n similar y soporta 
desde salinidades limnfiticas (O o/oo) haa~a las hipersalinas (41 
o/oo), no obatante la distribuc16n de A. liropua en el sistema 
lagunar estuarino está influenciada-1n;ffrectamente por la 
salinidad, siguiendo el patrón de rlistrlbuci6n de aquellas 
enpecies nobre la3 q11e prcda la3 cuales non afectadas 
primordialmente por loa cambios de salinidad y temperatura. De 
este modo en verano e invierno cuando se registran valorea 
promedio de 32.80/00 y 31.60/00 se obtuvieron los valoree m&s 
al tos de ln:ltvlrluns y blomasa de A. llropus, en tnvterno la 
prcncncln de un alt.J porc•2ntujc de-Juvenffé~.¡·-(ltl.93) constttuye 
otro factor que provoca el lncremento en la densiiiad; a 
dtferer1cla durante prtmuvcra y otoílo cuando se tienen los 
valores promedio ie oalinidad mis altos 36.080/00 y m&e bajos 
3.'{5o/oo, r~:~p·.!cttv.1ment·!, 1it ·;~ipecte si! (•ncn•1ntr11 •.~s.;11:-H\m1!rite 
representada (?ig 2). El 69.041 de ln poblaci6n se anptur6 entre 
22 a 370/00 y el 82.431 de 22 n 410/00. Por otro lado otro factor 
que influye en la Jtatribuci6n de A. ltropuo nbedece a una 
estrategia rcpt•oductllfa de 111 e:Jpecie-ciue·-31~·-roCal tzn. en zonnn de 
menor competencia nomo lo es la laguna, pnra e1 c11tdndo de sus 
huevecillos, durante la 6poca de verano. Dentro del sl3tcma 
durante el ciclo anual las zonas donde se registra su mayor 
densidad y biomasa oe caracterizan por ser someras (1 a 3,5m) y 
de baja transparencia (0.4 a l.3m), con fauna macrob&ntica 
abundante a co1npa1•act6n al r~Hto del sistema, la capocia se 
desplaza hacia estos sitios donde encuentra ous alimentos 
prefercnciales. El suotrato donde ne localiz6 fu& principalmente 
fangoso; al reopecto De Silva (1985) menciona que los peces del 
necton se pueden correlacionar con el tipo de sedimento. G, 
caerulescens preoenta un patron simllar, Amezcua-Llnareo ( 197IT 
aei'iala --que existen fundamentos para considernr que oua 
mtgraclones en Htuznchc Caimanero son por alimento y se llevan a 
nnhn ~~n~~ lna pa1•te:1 h~jns rlel estero hacia la laguna 1londc :Je 
de3arr0lla el camar6n. Melchor-Arag6n (1980) indica que la 
densidad r1c la pobl~~lon rle A. ltr•opuB 1Jn el estero de El Verde, 
Sin. se relaciona con el nt"vel ifelngüa y el reclutamiento, a1n 
extstlr una correopondcncia significativa con la temperatura y 
M lin i<lad. 

En tirm1nos generales el patr6n de distribución de A. 
llropun obedece a estrategias al imenticlas y reppoducttvns ele Sil 
ciclo -biol6gico controlado por factores bl6t1cos (necesidades 
tr6ficas, competencia inerespecifica) y abióticos (salinidad y 
temperatllra). 

La 
comunidades 
relaciones 

alimentaci6n y hábitos alimenticioa de las 
de peces es importante porque nos indica las 

tr6ficas Je las diferentes especies e indirectamente 
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el flujo de energia en la1 comunidades lagunares, Por otra parte 
indica las relaciones entre predador-presa y productor-consumidor 
lo que es importante cuando existen grupos con importancia 
económica, y finalmente nos indica laa relaciones ccológtcaa de 
los organismoo para interpretar la dinámica general de los 
estuarios y lagunas costeras y efectua1• recomendaciones para la 
administración adecuada de loa recursos. 

El predominio de los grupos tróficos en la alimentación 
do los bagres está en función de la disponibilidad del alimér1to, 
la estación del año, la localidad dentro del eotuario y la edad 
del pez (Lara-Dominguez et al. 1981). 

En el otatema Arius liropus ca un consumidor de segundo 
orden que se alimenta principalnieñte de poliquetos, materia 
orgií.nica, cruatlceos (cop6podos, anfípodoo gamártdos, etc.), asi 
como de bivalvos, gaater6podos, peces, tun1cndoe 1 of1ur1doa, 
ase ideas, meduzas, foraminífcros ,etc. Melchor-Aragon ( 1980), 
Amezcua-!,inares (1972) y Oonzález (1972) mencionan a A. liropua 
como conaumi1lor de segundo orden a diferencia de Yaf\eZ::Arancibia 
(1978) qui&n indica que eetn capccie en las lagunas costeras de 
Guerrero se comporta como un conaumtdor de tercer orden por lo 
que so infiere que lsta especie ea capaz de cambiar su nivel 
trófico de acuerdo a la dtnpontbilldad del recurso alimentarlo. 

Por otro lado conociendo la minima concentración de los 
organismos y el gr9.do en el cual los peces los eonaumen, :Je puede 
determinar apr")Ximadnrnrnte cunnto tiempo las concentraciones de 
peces permanecen en un 11 parche de alimento", lo cual tiene un 
considerable significado practico ( Nikolaky, 1963). A. l tropus se 
distribuye en tollos loe ambientes estuarlnoa pero --¡¡u-mayor 
densid·1d y biomasa se localizan en la laguna y en menor grado en 
el estero. Esta• zonao repreocntan un parche alimentarlo de la 
especie al localizarse en catos sitios loa grupos tróficos 
prefercncialns de la especie, como oon poliquetos, materia 
orglnica, copfipodos, anrtpodos gamáridoa y algas rodoficeaa en un 
balance anual; iid~más de ser una ariaptación o eutrategia paro. 
evitar competencia ya que en esta zona hay menor competencia que 
en la norte. 11 estimulo inmediato para que comience la migración 
alimentaria es 111 ~emanda por el alimento deapu~u <l~ 103 cfccton 
oxhauatlvos del desove (Nikolsky, 1963), A. liropuo dcapufia de la 
primera madurez de l'fl¡ a 213 mm L'r prcaent-á íln·-natilble aumento en 
la diversidad trófica en todao las fipocao climltic11s, al tener en 
cota etapa un mayor requerimiento alimenticio por lo que la 
especie se desplaza hacla zonao de mayor diversidad h6ntica. 
Eotaa zonaa constituyen la Boca de Cuautla y sur del estora. Es 
importante acn11lar la pr~ferencia de la eapccle por zonao 
tr11nquilas de bajn profundidad y transparencia, de aqui que 
prefiere la Boca Je Cuautln a la de Tcacapan donde también la 
diversidad béntica ea al ta. Se han '"'Portado en algunos trabajos 
la preferencia en bagPcs de acuerdo a la etapa juvenil o adulta 
por ciertos grupos tr6ficoe. Asi Gonzále• (1972) reporta que los 
juveniles de r.. liro~ua 3C alimentan de pequenos crustáceos como 
copépodos y ostrácodos,- al aumentar su talla agregan crustáceoo 
de mayor tamaño y los pequcflos lnvertevrados del fondo, inclusive 



45 

peces. Lara-Domínguez e~ al. ( 1981) encontró que A. melanopus en 
la laguna <le Términos--se alimenta en su etapa--j-úVe"n11 
principlmente de materta orgánica y copépodos y como ali'<lento 
secundario ostrácodos, nemñtodos y restos vegetales. La población 
adulta incluye C<Jmo alimento princip'll matorta orgánlcll, 
tana1.rláccoa '/ c'Jpépodo:J y el ali~ento sec1..lndart0 lo c0nstlt11yen 
ostos de crusticeos y pelac[podos. Eate autor menciona el el 
trabajo de Darnell (1958) quién senala que A. melanopus pasa por 
tres etapas alimenticiaa durante su vid~; los ejemplares menores 
de lOOmm !,T se alimentan principalmente de copépodos, al 
aumentar su tamano son importantes en su dieta los pequenos 
inve!'tcbrados del fondo, y después de los 200mm predominan los 
cangrejoa y peces, 

En el presente estudio tambl~n se registra una 
preferencia para la especte de acuerdo a la edad. Los juveniles 
se alimentan prtncipalmente de copépodos y pequenos crustlceos 
(oatrácodos, misidúceos, faaes larvarias de braquluros, anfípodos 
cnpr&lidos, cumAaeos, nnf[podoo gam&ridos) ademlo de ingerir con 
menor proporct6n pol1quctos, moluscos, tunicadoo y re8tos de pez. 
En la etapa adulta la especie prefiere pollquetos udemfis de 
grupos de mayor talla como pece• (anchons, gobidas y nterinidos) 
larvas y huevos 1lc pez, camarones c11r t<leoo y pene irios, 
braquiuros, etc. Este cambio en la alimentnción se realiza en 
forma gradual d~ los lndivlduos m~s pequcílo• n los de mayor 
talla. A.sí en 1nvt1:?rr10 al extsttr un alto porcentaje de juveniles 
<•1.9 SI el alimento de mayor lmportancta eoti repreeentado por 
copópodos, en verano al cxtsttr un alto porcentaje de ntlultos 
(87.6%) el ulim~nto ~e mayor lmportanc1n lo nonntituyen los 
poliquetos. En primavera los anfípodos gam{1riclos rcpreoentan una 
gran importancia y es consumido en todas las etapas al igual que 
los cop6podos en otono. Bato indica ln capacidad de la especie de 
alimentarse de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. 

Arius liropus es una especie que realiza gran parte de 
su ciclo ifevfda .. en_e_í ststema. Su reproducct6n se lleva a cabo 

\ durante cmai todo el ano aunque con un periodo de mayor 
intensidad en primavera y verano. Gonzllez (1972) scílala que A. 
lirop_'-!_'!_ re11llia uu r<Jproducclón de abril a junio tniciandose en 
el mes de 1narzo 1 no obstante, s6lo se muestreo durante trc$ 
Jpocaa del año en Agua Brava. Por otro lado Melchor-Aragón (1980) 
indicn que la &poca de reproducct6n de fista especie ocurre en 
abril y mayo en Rl Verde, al encontrarse hucvecillos embrionados 
en ln boca del adulto ya que la observación de lns gónadas no d16 
buenos resultados. 

Rn ol presente estudio sólo se encontraron huevos en 
incubación durante la éooca de vera.no en 15 machos con un 
promeJto de 10 huevos por'indtvlduo, en cnmbio durante todo el 
a~o se presentaron humbraB en desovadas con mayor tncidencia en 
verano y otoño, es importante senalar que el desove fraccional y 
los períodos prolongados de desove son característicos de 
especies de pecas tropicales y subtropicales (Nikolaky, 1963), 
esto constituye una adaptacion al incremento en la disponibilidad 
d~l alimento y asegura la preservacton de las especies bajo 
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condlciones desfavorables de desove. Por otro lado el mayor 
número de hembras m11duras se t•egiB tro durante pr1maver11 y 
vero.no, por lo que en estas épocas hay un pico de intensidad en 
la reproducción, estos periodos de mayor intensidad l'ept•oductiva 
se detectaron de acuerdo al nnllisls anterlor por Gonzllez en 
Agua-Brava y por Melchor-Acagón en El Verde, Slnaloa yo. que 
existieron diferencias en los mucatreoo. Para determinar la 6poca 
de reproducción Lec (1931) considera ln abundancia de los huevos 
en la envidad bucal y el desarrollo gonldlao de la3 hembras. 

Por otro lado en verano se encontró que los machos que 
incuban huevo3 en la cavldad bqcal tiendan a localizarse en 
salinidades bajas registradas en ln porci5n medln de la laguna, 
de 29 o/oo y a tempe1•atut•ao ele 30. 5 C. Este patron se mantiene 
cor1sta11te en la laguna. dond~ 3C cnot1nr1tra u11a baja rllversidad 
béntica y de especle3 do peceu. En &stn eotnct6n de mueat~oo a61o 
se regtstraron hembras en dcnove, de hecho la lnguna portria ser 
el mejor lugar para crianza y denovo dndo ~ue nhi exlste baja 
diversidad y por consiguiente menor competencia. Resultados 
o~nilares han nldo roportaJos para ospeclen de la fnmllla Arlldne 
como en G. caerulescens ('ia\,.,;:-,\t•anclbln et 111., 1976) y A. fells 
(Lara DOiñtngüe·i·;-·í9-8T). Las t.111.,0 delOri macho• incubando 
huaveclllos fluctu1rn entre 183 y 2llmm LT. El rento do la 
poblacl6n se locali•n en el eotero donde ae alimenta, lo que 
indica una pudlble s~paract6n de ~reas de deaov~, orinnzn y 
alimentación lo cual rqduco al gBato do cnergia para actividades 
de competencia lntcreopeciflca (Mnrgalef, 1974). La hembra madura 
más pequeña mi<li6 165mm LT y es .1 lml lllr a lo encontrado por 
González 11972) con 143mm do longitud furcnl. El tiempo de 
madurez ncxua.l oe rela1Jlon11 a lfl dl:Jpontbl l l<lall ite t'(~cursos, a la 
abundancln del alimento y a la duración de la estación de 
alimentación. 

La ecuac tón ele la relact6n talla-poso proporciona gran 
información biológica como en el "'"'0lmlento alométrlco donde oe 
marcan las difaronclaa entre poblaclone• dlutlntna de la mioma 
especie, o entre la mtsma población en diferentes aílos, 
prcsumiblemqnt~ asociada n su condicl5n nutricional, asi como a 
cambios alimenticios y 111ad11rez gonlidica que afectan a la 
rtsiolo.~ia del pez (Rlckcr, 1975). 

En lo figura 38 ao muentra la regrealón predictiva de 
la ecuación talla-penn pnrA ln población total (peso lleno). Se 
observa que loo indivlduos Jovenes presentan un incremento en 
longitud marcado, no (HlÍ t?n peHo, al ocur-rtr la primera madurez 
(entre 17~ y 193mm !,'r) oxLate un Incremento tanto en peoo como en 
longitud. Dentro de la ccuaclón lan vat•lacionea que presenta el 
coeficiente <le alnmotría están en función de los cambios 
ambientales, la al lmentacl.6n, el mctnbollsmo y la madurez sexual 
entre otros, los cuales influyen en los cambios proporcionales de 
peso y longitud. Cuando éete coeflclent~ prenenta un valor de 3 
el crecimlento ea luométrlco, al ser el valor mayor de 3 el 
crecimiento alom6trico en positivo, mientras que los valores 
inferiores a 3 representan un crecimiento alomltrlco negativo 
(Ricker, 1975). En la tabla I¡ en el cl\SO de las hembras se 
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preocnta un coeflcicntc de alometría nP.gattvo uurante la 
primaver'l al oc11rrtr la reproducclón. En épocaa oubslguicntes el 
coeficiente Je alometr[a es positivo al haber un incremento tanto 
en peso como en longitud presentlndose llgeraa varlaciones. Los 
machoa prenentan un ooertclente 1le nlometría negativa durante la 
epoca de verano al no allmantarse ~urante el auidado de sus 
huevcclllos. En atona oc observa un incremento al haber un mayor 
requerimiento alimenticio al no alimentarse Jurante el verano, 
las tallas oacllan entre 55 y 212mm LT. En invierno se oboerva un 
nuevo incPcmento al a11mentar ln talla ( 103 a 215mm L'I'), así como 
en primavera (¡q3 a 237mm LT). En eata óltlma el coeficiente de 
alometria es posltlvo. 

La condición del pez es un reflejo de au estado 
flsiológlco, resultado de las actlvldadea blológlcas como la 
rcproJucci6n, act1mulactón de energía y ott•os que en Gltlma 
Instancia son reflejo de las condlcloneo ecol6g1cao. En el 
pPescnte estudio se obtuvo que al coeficiente do condlct6n 
relatlva ~ueatra una correlact6n negativa al ciclo reproductor de 
la espcclc (Flgs 34 y 35), los 1ndivlduou maduros preoentan menor 
condtclón que los Inmaduros (l'ig 36). 
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Achlrus ~1=.'i_~ 

A. mazatlanua se encuentra todo el afio en el sistema 
Tencapan-Agua Brava pero muestra fluctuaciones en su distribución 
y abundancia, Estao fluctuaciones están influenciadas por las 
condiciones ambientales , principalmente por la salinidad la cual 
afecta directamente la fauna béntica sobre la que preda Achirus 
mazatlanus. La especie tiene gran capacidad euritermohaliñilYSe 
mueve en función del patrón de distribuci6n de ésta. En el 
sistema se capturaron individuos juveniles durante todo el a~o. 
ain embargo se presentó un pulso de abundancia durante la época 
invernal, la presencia de un gran número de juveniles (57.5%) 
provoca aumentos en la biomasa y densinad. La población adulta se 
presentó con mayor porcentaje durante la época de verano (68.1%), 
Esto se correlacionó con la máxima abundancia ya que en el 
sistema las mayores densidades y biomasas oc regiatraron en 
verano e invierno. 

Dut•ante el verano la densidad alcanza valoreo de 
7,6x10-3 ind.m2, mientras la biomaoa llega hasta 2.3xl0-l gr.m 2, 
Esta época ne caracteriza por ciera homogeneidad ambiental dada 
por la salinidad, la cual tiene una eocasa variación de 32 a 
350/00 y en promedio su valor ea de 31.60/00. La especie presenta 
una amplia distribución pero se encuentra mejor repreaentada 
hacia el sur del sistema en el primer ambiente (Fig 4), Este 
ambiente es caracteristico por presentar sustrato arena-rango, 
baJ a profundidad ( 2 a 5m) y tansparencia (l. l a 2. 2m), 
temperatura alta (30.6 a 32.8 C) y rauna macrobéntica abundante. 
La población se encuentre. representada en su mayoria por adultos 
los cuales constituyen el 68.1%. La población Juvenil representa 
al 31.9% de la población. Ambas poblaciones presentan una 
distribución similar en la época. 

En invierno la densidad alcanza valores de 6.3xl0-3 
ind.m2, la biomasa llega hasta 2.34x10-l gr.m 2. La aalinidad 
promedio es similar a la de verano 32.8% aunque su variación es 
mayor. La distribución de ln copecie ca amplia pero se encuentra 
mejor repreoentada en peno y número al aur del sistema que 
caracteriza a un ambiente con sustrato arena-rango, baja 
transparencia (0.4 a 2m) y prorundldad (1 a 4.5m), donde la rauna 
macrobéntica es abundante, La población se d!ferencía de la época 
anterior por la presencia en au mayor parte de individuos 
juveniles 57,5% los que se encuentran representados en mayor 
numero en la laguna a bajas sallnldadHs dH 22 a 300/00. Los 
adultos constituyen el q2,5% de la población. 

En otoño, cuando loa valores promedio de salinidad son 
muy bajos 3,750/00 la especie se encuentra escasamente 
representada y aunque se registran dos ambientes en el sistema 
(Fig 4), la ª''pecie se distribuye independientemente de éstos 
pero en runción de la salinidad, al desplazarse hacia zonao con 
altos valores de ésta al norte del sistema (Fig 4). Los bajos 
valorea de densidad que se registran en ésta época alcanzan hasta 
9xl0-4 1nd.m2, mientras la densidad llega hasta 6.64xl0-2 gr.m2. 
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En primavera la distribución de la especie es amplia en 
rspucsta a la homogeneidad ambiental, al presentar el sistema 
caracteriatlcas bi6ticas y abióticas muy similares en todas las 
local idadea. La salinidad pro1nedio es al ta 36. 80/00. La 
abundancia de la especie, en cambio, es muy baja y alcanza 
valores de 2.7xl0-3 ind.m2 en densidad y de l.l3x10-l gr.m2 en 
biomasa en el interior de la laguna. 

De ésta manera la especie se capturó con un rango de 
tran3parencia de o. 4 a 5m, temperaturas entre 24 y 32. 8 e, 
profundidades de l a 12m y salinidades cuyos valores oscilaron 
entre 6 a 410/00.El sustrato donde se presentó ful principalmente 
fangoso, aunque también se encontró en fango-arena y arena en 
menor proporción. 

La tendencia general de la epecie es a localizarse en 
áreas con baja transparencia (0.4 a l.7m) y profundidad (1 a 5m) 
temperaturas de 24 a 32.B C. Capturándose el 69.23% entre 
salinidades de 22 a 350/00 y el 81.54% de los individuos de 22 a 
410/00. En éste ambiente A. mazatlanus encuentra los principales 
grupos tróficos de acuerdO a su regimen alimenticio al sur del 
sistema en el canal del estero y laguna principalmente. Al 
respecto Cervigón (1967) menciona que las especies del género 
Achirus caracterizan en mayor o menor grado la fauna ictiológica 
cre--fondos arenosos y/o fangosos en un amiente de mnnglares, 
Yañez-Aranclbia (1978) señala en laa costns de Guerrero que ésta 
especie se colecta cerca de las bocas de las lngunas sobre 
su3trato arenoso próximo a manglares. En el presente trabajo la 
especie es capaz de desplazarse hacia las bocas aunque se 
presenta un bajo número de ella. Ynñez-Aranclbia (1978) además 
reporta tallas de 61 a 148mmLT y menciona que por su pequeño 
tamaño y abundancia escasa su importancia econ6mica es discutible 
conslderandola como una enpecle que con frecuencia utiliza los 
eatuarios como área donde completa parte de su desarrollo. En el 
presente estudio se encontró un rango de tallas más amplio de 54 
a 184mmLT, la especie tiene su primera madurez de 140 a 159mmLT 
por lo que puede considerarse que realiza gran parte de su ciclo 
de vida en el .~istem11, creciendo y madurando dentro de él, pero 
son necesarias mis investigaciones tanto dentro del oistema como 
en 311s proxtmldades parn locA.lizar iireau de desove. En las 
lagunas <l•: llui:ache C11 imane ro ~mezcua-Linares (1977) y Warburton, 
1978 caracterizan a A. mazatlanus como una enpacie marina que 
utiliza los estuarioscomOlírea:J-de crianza, éste patón ha sido 
obsevado en rla Bnluarte. Sin embargo en la costa noroccidental 
de Méx leo Berdegue (1956) indica la preoenc la de ej emplarea de 
mayor talla. 

El estudio del contenido estomacal de los peces 
constituye un aspecto muy importante para la comprensi6n de nus 
hlbitos alimenticios, del hábitat donde ocurren las especies y 
también de la ecologia y relaciones fisiológicas entre especies 
afines. El espectro tr6fico, trama trófica y flujo de energía son 
interrelaciones de alta complejidad en las lagunas costeras y 
astuarios por su alta diversldsad faunística y de hábitat. El 
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estudio de estas Lnterrelaclones ustá enfocado hacia una 
interpretac tón y comprensión de la ecología de los estuai•Los y 
lagunas costera3 para cfectuflr recomendacionea pat•a la 
administración óptima de sus recursos, 

A. mazatlanus ha •Ldo una C3pecie poco estudiada, en 
general los estutffog-¡:;ealizados comprenden aspectos parciales 
acerca de su biología (Amezcua Linat·es, 1972; Carranza y Amecua
Linares, 1971; Yanez-Ar1ncibia, 1978; Warburton, 1978), en éstos 
eatudios se ha caracterizado a A. mazatlanus como una especie de 
segundo orden. En el sistema 3e mantiene el patrón anteriormente 
e3tablecido, L~ especie se altmenta principalmente de poliquetos, 
materia orgánica y anf.ípoclos g111nártdos, ademó.a de incorporar 
peces (anchoas, Mystrlophls np), larvas de pez, crustáceos 
(eufásidos, camarones, cumó.ceos, estomatópodos, isópodos, 
copépodo3, braqutur0s, ostrficodoo), tunicados, algas rodoficeas y 
clororíceaa, meduzas, oligoquetoa, etc. El pretlominio de los 
grupos tróficos en la alimentación de ésta especie cntá en 
función de la disponibilidad del alimento, la estación del año, 
la localidad y la edad del pez. Diversas especies del género 
Achirua preocntan unf\ alimenta e ton simllar (Re id, 1954; Springer 
&Vci(idl)urn, 1960; Odum & Heald, 1972 y Yañez-Arancibia, (1981) al 
alimentarse ne cruotii.ceos y anélidos. 

A. mazatlanus ttene una amplia distribución en el 
sistema, "Tñ embargo;Toa valores más altos de densidad y biomaaa 
en el ctclo anual aa localizan en la porción sur donde la especie 
encuentra sus alimentos preferencialcs (Fig 21), El estimulo 
inmediato para que "omience 111 migración alimenttcia es la 
demanda del alimento deopués de los efectos exhaustivos del 
desove (Nikolsky, 1963). Después de la primera madurez (140-
159mmLT) el espectro trófico de A. mazatlanus se amplia 
ligeramente probablemente en respueilta a un requerimiento 
alimenticio mayor como se muestra en la figura 23. 

Por otro lado no se han reportado preferencias 
alimenticiaa de acuerdo a la talla, sin embargo ea importante 
señalar que en el siotema los individuos de menor talla se 
alimentan de poliquetos, algas rodofíceao y pequeños crustáceos 
(copépodos, anfípodos gamáridos), al alcanzar tallas de SO a 
99mmLT la especie eo capaz de incorporar a su dieta grupos de 
mayor tamaílo come aoc1deao y braquiuros, a partir de lOOmmLT ésta 
especie ingiere pecco y estomatópodos entre otros grupo" (Fig 
23). Loa ejemplaren juveniles ne alimentan de poliquetos, algas y 
restos vegetales, pequeños crustáceos (copépodoa, eurásidoa, 
camarones, etc.) y ascideaa, Loa adultos oc alimentan de pecea, 
tunicados, meduzas y en menor proporción de algas, además de 
poliquetoa y crustáceos. 

A. ~~~'!':!..~ es una enpecie que se encuentra 
representada en sus etapas juvenil y adulta en el sistema. !,a 
longitud total de la especie varia de 54 a lB4mmLT. 

En otros sistemao, no obstante, ca importante destacar 
que las poblaciones de esta especie ae encuentran casi en au 
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totalidad en etapa Juvenil. Al respecto Yañez-Aranclbia (1978) 
señala que en las lagunas costeras de Guerrero ésta especie se 
encuentra representada por individuos de pequeño tama~o de 61 a 
148mrn LT. Sste autor considera a A. mazn~lanus como una especte 
que con frecuenciri ui ltza los estuarios como área donde completa 
parte de su desarr~llo. En el río Baluarte y en las laguna~ de 
Hutzache Catmanoro Amezcua-Linares (1977) se~ala que ésta eapecte 
ulliza éstos sistemas como lrea de crianza y crecimiento. En la 
costa noroccidental de México Berdegue (1956) indica la presencia 
de ejemplares ele mayor talla, los que uon util lzados como 
alimento por lo que la especie parece tener cierta ~nportanola • 

En relación a eotudios sobre la madurez y reproducción 
do A. mazatlanus oe cuenta con poca información. En el sistema la 
prlmer¡¡--maJUrez d» esta especie ocurre entre 1110 y l!i9 mm LT, 
stn e'.llhargo la hembra madura más pequeña midtó 95 mm LT. El 
tiempo de madure• sexual ne relaciona a la disponibilidad do 
recursos, a la abundancta del alimento y a la duración de la 
estación de allmentactón. 

A. mazatlanu" ne reproduce casi todo el año con un 
pulso do iiiií••or interínT;fad durante primnve1•a y verano al ser alto 
el porcentaje de hembras maduras (q2.9 y 55.5% respectivamente). 
Estas nu localizan en verano a travls del lrea total de 
distribuct5n desjo la Boca de Tcacnpan, Parte Baja del Estero y 
estero. En primavera se observa un p~trón similar al ocupar las 
hembras maduras ca"i toda el área de distribución al norte del 
eutero e interior de la laguna. En invierno el porcentaje de 
hembras maduras baja notoriamente, Durante lata lpoca se registra 
un elevado porcentaje do Juveniles (57.5%) lo que probablemente 
indica el reclutamiento de la especie, En otoílo se registra un 
bajo número de ejemplares en su mayoría Juveniles. 

El denove de la especie comienza probablemente en 
verano y se extiendo hasta invierno. En verano se localiza una 
hembra maJura en denove al sur del entero (estación 13) donde se 
registra uallnidad de 350/00, transparencia de l.2m y profundidad 
de 3,5m. En Invierno, sin embargo, ae detectan los valores mis 
altos de hembras desovadas lstas se concentran principalmente en 
la porción media e intertor de la laguna (estaciones 18 y 19) 
donde ne registran saltnldades bajas de 2q a 300/00 (Pig 21), 
temperaturas de 2q e, transparencia (Q,qm) y profundidad (1.1 a 
l.7m) bajas. !ota podrla constltulr la principal área de dcaove 
de la c3pec\e, no obstante, se requiere de mayor lnrormac16n que 
refuerce tal hlpotesis. El deaove fraccional y los pertodoa 
prolongados de desove non principalmente caractertsticoo de 
especies tropicales y subtropicales, esto conatituye una 
ndaptac16n al Incremento en ta diaponibilidad del alimento y 
aaegura la preoervactón de la eapecie bajo condicionen 
denfavorables de denovc (~ikolsky, 1963). La aeperación de lreaa 
de dcaove, reduuu el gasto de energla para actividades e 
competencia 1ntereapecíf1ca (Margalef, 1971). El área de crianza 
y alimP.ntaclón probablemente no difiera en el nistcrna al 
localizarse los Juveniles y adultos en una proporción aimtlar en 
las mismas lreaa. 
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1!\ ecuación de la relación talla-peso proporciona 
valiosa información biológica, describe las variaciones en peso 
y longitud en el alelo de vida, en relación al estado del pen, 
asociado a ou condición nutricional, cambios aliment.tcioa y 
madurez gonidica. Ademis tiene aplicación en la evaluación de 
pesquerias debido al interés de conocer las taaaa de 
crecimiento, es decir, el aumento en peso y longitud por unidad 
de tiempo. 

En la figura 38 se muestra la regreaión predictiva de 
la ecuación tulla-pcoo para la población total (peso lleno), Se 
observa que los indlvtduoa jóven,·s presentan un incremento 
mat•cado en longitud, no así en peso. Al ocurrir la primera 
madurez (entl'P. 140 y 15JmmLT) se observa un incremento tanto en 
peso corno en longitud. Dentro de la ecuación las variaciones que 
preaenta el coeficiente de nlnmetria eotin en función de la 
madurez sexual, la alimentación, el metabolismo individual y los 
cambios ambientales entre otras, lstos influyen en los cambios 
proporcionales de peso y longitud. En la tabla 5 puede 
observarsd que en el caso de lns hembraa durante verano y otol'lo 
se preacnta un coeficiente de alometrla negativo, &ato se debe a 
que en verano se realiza la reproducción localizándose un alto 
porcentaje de hembras maduraa (55.5%) a través de toda el li.rea de 
distibucl6n. En otofta lato se explica al encontrarse s6lo etapas 
j uvrrniles. Durante tnv.~crno y primavera se registra un 
coeficiente de alornetrla positivo (mnyor de 3), debido a una alta 
proporción de hcmbraa adultas de 55% en invierno y 53% en 
primavera. r,os rnachoa presentan un coeficiente de alometría 
negativo en verano y primavera, a pesar de existir un alto 
pot•centaje de adultos durante verano de 70%; en prlrnavera éato ae 
explica por el alto porcentaje de juveniles de 75% . En otol'lo e 
invierno se registra un coeficiente de alometría positivo; 
durante invierno esto se debe a que la mayorla de los organismos 
se localizan al sur del sistema donde se regist1•a una mayor 
disponibilidad del alimento al presentarse en el sustrato una 
gran cantidad de micro y macrofauna béntica; mientras que en 
otol'lo se explica por el alto porcentaje de machos adultos de 73%. 

En el presente estudio el calculo uel eoericicntc de 
condición relnttv11 muestra una correlación inversa al clulo 
reproductor (Fig 35), mientras que el coeficiente de condictón 
promedio se correlacion6 directamente (Tabla 5). En general se 
observa una desproporción a travfis del alelo entre juveniles y 
adultos de ambos sexos. Los juveniles presentan una mayor 
condición relativa que loe adultos en el ciclo anual (Fig 36). 



53 

La distribución y abundancia de ésta especie está en 
relación de los organismos que le sirven de alimento. En diversos 
trabajos se ha considerado a C. robalito como una especie marina 
que visita cíclicamente áreas"""Tagunares y/o estuarinas utilizando 
esos ambientes como fireas nat11rales de crianza) ademfis de que 
algunos 11d~ltos penetran para alimentarse (Me. Hugh, 1967; 
Carranza y Amezcua-Ltnares, 1971; Amezcua-Linares, 1972; Yaflez
Arancibia 1976 y 1978; Yanez-Arancibia y Nugent, 1977; 
Warburton, 1978). En el presente trabajo C. robalito utiliza al 
sistema como iírea natural de crianza y allmeñtñcTóñ- penetrando 
adultos a alimentarse por lo que ee desplaza en función de los 
organismos sobre los cualAs preda. Por esto la especie se 
encuentra caoi representada en su totalidad por juveniles, los 
cuales se dlatrlbuyen principalmente al sur del sistema. Estos 
eJemplare3 se preocntaron durante todo el aílo, stn embargo se 
registra un pulso de abundancia durante verano e invierno. 

En verano la especie se localiza en un ambiente que 
presenta sustrato arena-fango, baja profundidad y transparencia 
y fauna macroblntica numerosa a comparact6n del resto del 
sistema, justo al BUr del estero. En esta ópoca la salinidad 
promedio os de 31.60/00, pero los valores de &sta son muy 
homogéneos, la especie se encuentra de 32 a 350/00. Los valorea 
de densidad y biomaaa son altos y alcanzan hasta 5,8xl0-3 ind.m2 
y 3.12xl0-l gr.m2 respectivamente. 

iEn invierno la salinidad promedio es similar a la de 
verano de 32.80/00 aunque presenta una mayor fluctuación. La 
especie se encuentra al sur del estero y laguna. El ambiente 
donde s~ localiza es rangoso, con salinidad (22 a 360/00), 
profundidad y transparencia bajas, la fauna macrobéntica ea 
abundante. Sin embargo la especie alcanza los máximos valores de 
densidad y biomasa hacia la laguna donde se registran las 
salinidades más bajas de 22 a 300/00, éstos alcanzan haata 
7.2xl0-3 ind.m2 y 3.1x10-1 gr.m2 respectivamente. 

En otono se observa un claro desplazamiento de la 
especie hacia zonas de menor salinidad (O a 20/00) donde hay baja 
profundidad y transparencia pero abundante fauna macroblntlca, 
sin embargo la especie se encuentra escasamente representada. 

!fa primavera la especie presenta una amplia 
dlstribuc16n, aunque su densidad y biomasa son bajas y es capaz 
de tolerar altas salinidades (410/00). En esta época la amplia 
distribución obedece a la homogeneidad que prevalece en el 
sl3tema. 

En general el área de mayor preferencia para la especie 
presenta sustrato predominantemente fangoso (ocupando en una 
proporción mínima sustrato arenoso y arenoso-rangoso), 
transparencia (0.4 a 2.2m) y pofundidad (2 a Sm) bajas y soporta 
un amplio rango de te:nperatura (22 a 38 C) Y salinidad (O a 
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410/00), Se captur6 el 75,7S de la poblaci6n de O a 350/00 y el 
81.43S de O a 410/00. En las costas de Guerrero (Yaftez-Arancibia, 
1978) C. robalito ea la especie de robnlo más apreciada y su 
ocurrenCia ·-es masiva durante el per oda de barra abiertaa al mar 
donde las snltntrladen mixlmas son de 340/00 oscilando desde +-
150/00. Sin embargo pocos individuos ae encuenrtran durante el 
periodo de secaa y el de lluvias en donde lao salinidades son de 
1250/00 oscilando desde +-350/00 y de O n 120/00 respectivamente. 
Este comportamiento es similar al encontrado en el preoente 
trabajo, 

En el ststema Tcacapan-Agua Brava Q_,_ robalito se 
encuentra representada en su mayor[a por ejemplares en etapa 
Juvenil (94.92%). Esta eBpecte utiliza al atstema como lrea de 
crianza y crecimiento. De aquí la importancia ecológica del 
sistema para el P.Hpecie el cuál constituye un mecanismo de 
producción del lttoral interno de la plataforma continental 
adyacente. Estos ejemplaren S•l alimentan predominantemente de 
peces y crustlceo", además de póllquetos, algas y t•estos 
vegetales. Los individuos máa pequenoa (100 a 12lmm I,T) se 
alimentan de pequcnoa crustáceos (cop&podos, cumáceoa), materia 
orglnic11, 11lg11s rodofíceao y poliquetos, A partir de 122mm LT 
incorporan en su dieta peces y cruatáceoo mio grandes 
(braquiuros, estomatópodos, camaronea), asi como calamares. La 
población adulta se encuentra eocasamente repreoentada y penetra 
al ststema a alimentarse. Eota población preda únicamente sobre 
peces, Se puede preclsur qua C. robalito ca cxclus1vomntA 
carnivoro, consumidor de tercer ordeñalimentlndoae de peces, 
crustáceoo, poliquetos y accidentalmente de vegetales. En general 
el predomtnio de los grupo• tr6ficoa eotl en función de la 
disponibilidad del alimento, la localidad dentro del sistema y la 
talla del pez. 

En el oistema lagunar costero de Guerrero, Yanez
Arancib1a (1978) senaln que C. roballto se alimenta en Saltnas de 
Apotzahua leo prtnc lpalmcnteae--i;-eCe8\0obionellus op, Anchovia 
sp, Diapterus peruvianus, Dormitator liitTfrona y ~ curemn), 
con 62;5:r<;nvo r.-y--rooJ en -free uenc fa; e rus taceos ( PaniíCiiil"Op, 
Calinectes op), con un 30% en volúmen y 38.5% en frecueñcia; 
larvao Oc-insectos (Diptcra ch1ronomorus op) con un 2% en vol. y 
7 ,7% de frec11encta;---V.;--gétaíé:i-(Chaefóiñporha sp) con un 3.8% en 
vol. y 7. 7% de frecuencia; otros res toa vegetal<'s y oemll lao con 
un 2.7% en vol. y 15.4% de frecuencia, En Chautengo el espectro 
trófico indica que el principal alimento lo constituyen loa peces 
(Goblu11ellus np, Dorm1tator lattrrons, ntnpterus peruv1anus, 
EucfooatiñUB spp, AñCilovta-:lp ;-Mugff curetñar;-coñ unllf.-33" - -én 
vol"úmen--Y-100S de ?recü.0-ñcia, 1nsec os-(Df¡itera Chlronomus np), 
con un 3,3% en volúmen y 3.3% de frecuencia y detritu~terta 
orglnica no det,>rminada con un 3, 3% en vol. y 33, 3% en 
frecuencia. En Yavaros y Eecuinapa Carranza (1969) encontró que 
ésta eapecie se alimenta de peces en un 70% en volumen y 42% de 
frecuencia (especialmente, Sct6n1doa, Oerrridoo y Elotrtdoa), los 
crustáceos son consumiuos con un 21% en volúmen y 29% de 
frecuencia, los insectos constituyen el 13% en volúmen con una 
frecuencia del 12%, pero su valor volumétrico alcanza el 1% , 



55 

En el presente trabajo los grupos de mayor lmportancia 
fueron los peces que representaron un 87,7S en peso y 56S en 
frecuencia (especlalmente engraulidos con 57,31 en peso y 6~ en 
frecuencia), crusticcoa con un 90.951 en número, 241 en 
frecucncla y 12.ll en peso, pollquetos con 6.451 en número, 4% en 
frecuencia Y 0.051 en peso, ademis de lngerir enlamares con o.641 
en número, 21 en frecuencla y 0.051 en peso, algas rodofíceas con 
101 en frecuencia y 0.03% en peso y restos vegetales con 4~ en 
frecuencia y 0.0131 en peso y materia orgánica con 21 en 
frecuencia y 0.051 en peno. Al incorporar C. robRllto enlamares 
en au dieta hay indtclos de que la cspeciees capnzae realizar 
mlgractones fuera del nistema durante la época de vet•ano a 
l80mmLT, ya que los cefalópodos son incapaces tolerar laa 
condlc tones e:¡ tuarlnas. En éste s ls tema Carranza y Amezcua
Llnarcs (1971) han neftalBdo que C. robalito eo una especie 
carnl.vora que oc alimenta pr1ncipaiiñente"JeP~cc2 y crustJiceos, 
aunque en ocaciones lncll1ye larvao tl~ insectos en su <lleta. Los 
trabajos anteriormente mencionndos preaontan resultados similares 
a éat;e ~st.udto, nln embnrgo incluyen como grupoa tróficos a los 
ln3ectos, ésto podría dev1~rae en ~dt'~ s1:Jtcma •t nnn mayor 
influoncla mnrlna a pnrtlr de la apertura del cnnal artificial 
(Boca de Cuautln) con posterlortdad a los trabajos de Carranza y 
Amezcua-Ltnarea (1971) y Amezcua-Linares (1972). AdemAs se ha 
reportado en el Golf•) de Miéxlco que las especies del género 
Centropómus, como eo el caao de C. parallelus (Chavez, 1963), 
aparecen Insectos en el espectrotróffco solo- en juveniles a 
diferencia de la población adulta. Esto es importante ya que en 
el presente trabajo, y en los antes menclonados se han reportado 
casi en su totnlld•d juveniles por lo que es probable que C. 
robalito no se alimente de insectos en su etapa adulta. ~ 

Como ae senaló anteriormente en el presente estudio C. 
roballto está. representado principalmente por individuos 
JüVéñITés e inmaduros (Faae I) a través del ciclo anual. Estos 
constituyen el 94.92% de la población, por lo que el 
comportamiento de la especle no difiere de lo anteriormente 
catablecido en otras á.reno. 

En relación a entudlos oobre tnndurez y reproducción 
ésta. espec1e se encuentra pobrement(~ cntudini:ln~ En éste atatema 
la talla de primera madurez no se pudo determinar por la escasa 
1nformac16n, pero se sugiere que esta puc~c oct1r1•1r desapu~a de 
los 235 mm L'r. De acuerdo a los resultados "ª factible que la 
reproducción de la especie se realice durante prlmavera, pero son 
necesarias inayores investigactones que lo confirmen y aclaren la 
duración total de ésta. En el a tst,eina la pres ene in de los 
individuos que representan fases maduras y en descanso se debe 
principalmente a necesidades tr6ftcas mlí.s que a reproductivas, 
por lo que 11 lo largo del ai\o son muy pocos los indtvtduos que 
pre~entan fases maduras, a travfis del ciclo anual se presentaron 
juveniles alim~ntándose y creciendo para completar una parte 
important'e de su desarrollo al utilizar éste sistema como lirea de 
crianza y alimentación. Por la importancia económica que reviste 
9-,_ roba~IJ'.2 en el sistema es pritnol'dial realizar estudios mlí.s 
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amplios sobre su reproducción tanto dentro del sistema como fuera 
de él, para localizar los ejemplares adultos y áreas de desove, 
con vistas a un mejor aprovechamiento de éata especie como 
recurso explotado locnlmcr1te. 

Por lo que se refiere a otras especies del ·género 
Centropomus, en el Golfo de México se ha observado que C. 
undeclmallo (Carvajal, 1975) tiene un periodo de desove de seIS 
meses de abril a septiembre, con dos intensidades localizadas en 
mayo y scpt iembre en lo. laguna de Términos, mientras que ~ toeyi 
tiene un período de desove de cuatro meses, de jul o a 
eeptiembl'e. Sin embargo no se mencionó el área de desove de las 
especies, las colectas se realizaron en la laguna y mar adyacente 
por lo que es probable qu" en éste último se localicen las 
hembras en desove. Chavez (1981) menciona que C. poeyi realiza 
movimientos migratorios desde las aguas interiores con .. ú" objeto 
de desovar en la desembocadura del rilo Papaloapan en sitios 
marinos pr6x1mos n esta; aespu6s de desova~ los pecc3 regresan a 
las aguas interiores. 

En la figura 39 oc muestra la regraaión predictiva de 
la ecuación talla-peso para 111 población total (peso lleno), La 
relación con el incremento en peso no es muy marcada en las 
primeras etapas del desarrollo (menos de 1°70mmLT) pero 
posteriormente conforme crece la especie el incremento en peso se 
acent6a. Bn el nistema lagunar costero de Guerrero Yañez
Aranclbia (1978), encuentra un patrón muy similar en las 
poblaciones de C. robalito. Poateriomente con el aumento de la 
madurez sexual \a part~ 235mmLT) se reglst1•a un incremento 
muy marcado tanto en peso como en longitud, Dentro de la ecuación 
las variaciones del coeficiente de alometría (a) están en función 
de los cambios ambientales, la alimentación, el metabolismo 
individual y la madurez sexual, loe cuales influyen en los 
cambios proporcionales de peso y longitud. Al presentar un valor 
de 3 P.ste coeflcicnte deocribe un crecimiento iaométrico, muchas 
especies oc acercan a Este 11 tdeal 11 , otras presentan valorea m&a 
grandes o mls pequenos. Cuando el coeficiente es mayor de 3 el 
crecimiento alometrico es pooltivo, mientras que los valoreo 
menores a 3 representan un crecimiento alométrico negativo. En la 
tabla 6 ; como puede observarse, en el caso de laa hembras se 
presentan ligeras variaciones y se registra un coeficiente de 
alometría positivo durante verano, otoño e invierno. En la 6poca 
invernal oe registra un valor cercano a la ieometría, loa 
ejemplares aon juveniles entre 166 y 230mmLT, que por ende 
prcscnt11n un incremento en peso y longitud similar. En verano hay 
un ligero aumento al localiz11rsu una hembra en m11<\urac ión, las 
tallas de loo ejemplares oscilan de 112 a 235mmLT. Posteriomente 
en otoño hay otro incremento al presentarse organismos de mayor 
talla de 150 11 260mmLT, dos de ellos en descenso después del 
deoove. Dut'>J.nte la pr1m11v1~ra, en contraste, el coeficiente de 
alometría ea negativo al presentar la población mayor talla, 
variando de 185 a 250mmLT y registrarse una hembra madura. Lo 
cual indica que el coP.f1ciente de alometría se correlaciona 
directamente con el incremento en talla e inversamentP. con la 
reproducci6n. 
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En el caso de los machos ae mantiene a través del ciclo 
anual un coeficiente de alometría positivo con ligerau 
variaciones, sin embargo en otoílo se registra un aumento 
considerable al localizarse los ejemplares en el interior de la 
laguna, donde se alimentan de peces de la ramilla engraulidae, lo 
que les produce un constderable incremento en peso. 

Por otro lado la condición del pez refleja su estado 
fiaiológico, resultado de las actividades biológicas como son la 
reproducción, acumulación de energía, etc., que constituyen un 
reflejo de las condiciones ecológicaa. En 6ste estudio se obtuvo 
que el coeficiente de condición relativa muestra un incremento 
conforme aumenta la talla, al tener los adultos una mayor 
condición que loa juveniles (Fig 37). El factor de condición 
promedio se correlacionó inversamente can el incremento de la 
talla de la población. 
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Diapterus peruvianus 

Lao mojarras de la familia Gerridae constituyen un 
recurso abundante con importancia comercial y amplia distribución 
en el medio ambiente eatuarino do latitudes tropicales y 
subtropicales del mundo y por lo tanto muy significativo en 
lagunas costeras y estuarios de México (Aguirre León, 1986). 

Las especies del género Diapterus son consideradas 
propiamente marinas, sin embargo penetran a aguas salobres. Q.,_ 
peruvianus es una mojart•a importante como recurso pesr¡uero 
potencial en el sistema lagunar costero estudiado por la calidad 
de su carne y por su dominancia en el sistema, No obstante, los 
cardBmenes que penetran al sistema son en su mayoria ejemplares 
sexualmente inmaduros (80.9511 y debe llamarse la atención sobre 
eato por cuanto D. peruvianus es una especie marina que utiiza 
las lagunas y eatuarlo::i como áreaa naturales de crianza, 
penetrando ocasionalmente adultos al sistema 11 alimentarse. De 
'1Cuerdo con Me llugh ( 1967), Amezcua-Linares ( 1972), Yaf\ez
Aranclbla (1976 y 1978), Yaf\ez-Aranclhla y Nugent (1977) y 
Warburton (1978), corr1eopo11Jerín a una enpecie marina que penetra 
ciclicamente a las lagunas costera• y estuarios a completar parte 
de su desarrollo. 

La distribución y abundancia de D. peruvianus en el 
sistema está influenciada indirectamente!Jor----rii-----sarfnidad y 
temperatura que afectan a los organismos sobre los que prodn, en 
función de loa cuales ne distribuye la especie. 

Q.,_ p~ruvi~ oe encuentra representada en verano, 
invierno y primavera, sin embargo sólo ea abundante en invierno y 
pt•imavera. 

Durante la época de invierno, cuando la aalinidad 
promedio ea de 32.80/00, la especie presenta altos valores de 
densidad de 1.3xl0-3 a 4xl0-3 ind,m2, aunque con baja biomaoa de 
2x10-2 a 5.76x!0-2 gr.m2, ésto obedece a que el 100% de la 
población se encuentra en etapa juvenil. Su distribución eo hacia 
el i.lUr <h:l •3 ~Jtcmn., (a.'!lbtr~nt.~ tt, Tabla 3) 1 donde ae regiatra 
salinidad (22 a 320/00), tranoparencia (o.• a o.95m) y 
profundidad ( 1 a 3m) bajas, la flluna macrobéntica es abundante y 
el sustrato que predomina es fangoso, 

En primavera cuando ae presenta la salinidad promedio 
más alta del clclo anual 36.08 o/oo, la especie tiene una amplia 
distribución dcode la porción norte del estero haata el interior 
de la laguna, Gato obedece a la homogeneidad ambiental al 
presentar el sistema características bióticaa y abióticas 
similares en cada localidad. En ésta época se presentan altos 
valores de densidad (4xl0-4 a 2.7x10-3 lnd.m2), aal como de 
biomasa (de 1.0lxl0-2 a llxl0-2 gr.m2). Loa máximos valores de 
densidad se localizan hacia el norte del estero al concentrarse 
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una porción <.le la población que correoponde a ejemplares en ·etapa 
juvenil, en tanto que la población adulta oe encuentra desplazada 
hacia el sur del eotero e interior de la laguna, la mayor biomasn 
so locall•• hacia la porción ~edia de la laguna. Esta población 
penetra al sistema a altmentaroe. 

En verano 111 sal intrlad promedio es menor que en 
invierno de 31.~o/oo y la especie registra una baja 
repreoentatividad, de sólo doo organismos, uno en etapa adulta y 
otro en etapa juvenil, localizados al our del sistema en un 
ambiente con salinidad (33 a 350/00) y temperatura altas (30.8 a 
32.2 C), profundidad Gomera (2.2 a 3,5), transparencia baja (1.1 
a l.2m). El sustrato que prevalece es fangoso y la fauna 
macrobéntica es abundante, 

Durante la &poca de oto~o, al presentar el sistema 
características dulceacuícolas por las precipitaciones la especie 
no se preoenta. Es importante oeílalar que Yanez-Arnncibtn (1978), 
en las lagunas cosl•>ras de Guerrero, durante al período que 
correspondería a la época de lluvias encontró una baja 
representatlvldad de la especie, a diferencia del período de 
barra abierta al mar dunJe las anllnidAden mlximas san de 340/00 
oscilando desde +-150/00, y por lo tanto se observa un 
comportamiento similar al encontrado en el presente trabajo. 

La tendencia general de la especie ea a distribuirse 
hacia el sur del aistema en &reas somerao (1 a 6m) con sustrato 
predominantnmente fangoso donde nxlate una alta producttvtdad 
primaria, transparencias bajas (0.4 a l.2m), temperatura alta (22 
a 32.2 C) y salinidades de 22 a 410/00. Capturindose el 54.851 de 
la población a onlinidadca de 30 a 340/00 y el Bl.081 de 22 a 
340/00. Las tallas de los ejemplares examinados variaron entre 84 
y 147mmLT. En el sistema lagunar costero de Guerrero (Ya!lez
Arancibla, 1978) oe presentan ejemplares mis pequenos de 28 a 
128mmLT y todos sexualmente inma<.luros, en este sistema le e:ipecic 
tiene gran Importancia comercial por au preaencta masiva • 

En cuanto especies de la misma familia Yn!lez-Arancibia 
(1978) menciona que en las lagunas coateraa de Guerrero Gerreo 
ctnP.rP.\IS eo un 1•ccurso cuya explotación se efectúa -sobre 
poblaclonea aexualmente tnma(lnras. Euger.:_r.::.._~ ~.!:.i!.entu~, ~~~~x.,r:~.~ 
axllartsj y en general las especies del genero ~ucino~tom~s 
penetran a las lagunas durante el período de barra abfertaar-mar 
en busca de protección y alimento para completar una importante 
etapa de su desarrollo. En la laguna de Términoo Aguirre León ~~ 
al (1986)indtca que lao poblactonea rle la familia Gcrridac en 
general estAn constituídas principalmente po<' juveniles en fases 
tempranau de maduración con escaso numero de tndivtduos adultos y 
maduros, Diapterus rhombeus cstl constituida on su mByoria por 
juvenlles,J:a-taffi dClifs-eJemplares examlnados vat•ló entre 40 y 
120mmLT y la principal área de distribución se localizó en los 
sistemao fluviolagunarcs durante el periodo de lluvias. 

Es importante señalar que ~ peruvianus ha sido 
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considerado entre las mojarras importantes de la parte central y 
norte del Pacífico mexicano (Ramirez-Hernández, 1965; Ramírez
Hernándcz y Arviz6, 1965; Ramirez-Hernlndez y Plez, 1965; Yañez
Arancibta, 1978; Alvarez-Rubio ~al, 1986). 

Los estudios sobre la alimentación y hlbitos 
alimenticios de D. peruvianus son en general muy escasos en 
latitudes tropicaíes -ae7trñertca. En el sistema Teacapan-Agua 
Brava los resultados del análisis trófico combinado para lata 
especie demostraron que au eepectro de alimentación ea amplio 
presentlndose variaciones en func15n de la lpoca climltlca del 
año, la localidad, la edad del pez y la disponibilidad del 
alimento. En cuanto a grupos tr5f1cos principales se refiere el 
espectro de D. peruvlanus ca homoglneo a lo largo del año. En 
verano la e3PeclT3e-<iíiCucntra e3caaamente repreacntada y el 
alimento principal lo constituyen los poliquetos. Acompañando 
iste grupo con similar importancia se encuentra la materia 
orglnica y anfipodos gamáridos. Los anfípodos gamárldos 
constituyen el alimento principal de la población juvenil, 
mientras que loa adultos se alimentan predominantemente de 
poliquetos. Loa juveniles se alimentan en lata &poca de bivalvos 
y gasterópodos a diferencia de la población adulta. 

En Invierno vuelvan a aparecer como grupos importantes 
los pollquetos y la matarla orglnica. Estos constutuyen los 
principales alimentos de la población juvenil al representar en 
ésta época el 100% de la población. 

En primavera los anfíodos gamlridoa y bivalvos 
(Modiolua ap) constituyen los grupos más importantes. Los 
bivalvos y poliquctos son el pr·incipal alimento de los juveniles, 
mintras que la población adulta ae alimenta predominantemente de 
de anfípodos gamlrldoa y oatrlcodos. 

En relación a otros estudios sobre la alimentación de 
D. peruvlanus, Yanez-Arancihia (1978), analizó, las relaciones 
tróficas-enfas lagunas costeras del Pacifico Central mexicano. 
De acuerdo al estudio cualitativo de estómagos la especie se 
comporta con h¡bitos preferentcmn11t~ ~arnivoroa, prcJa11Jo uobre 
p~queíloa peces, anAlidoH, crustáceos, molu3coa y everitualmente 
detritus y vegetales. Sin emb~rgo en algunas de éstas lagunas se 
encontró que el detritus y matarla orgánica constitu[an una parte 
importante en la dieta de D. peruvianus con un 55% en volDmen. 
Además se observó que duranteperfodos hiposal inos en éataa 
lagunas, la die ta puede componerse principalrnen te de .r,opépodos 
con un 60% en vol6men y 80% de frecuencia, conforme a éstos 
resultados la capectc He comporta prcfere11temcntc como un 
carnívoro lle ler. y 2do. orden. Las tallas rle loa ejemplares 
examinados variaron entre 28 y 128mmLT. 

Estos resultados son similares al patrón encontrado en 
los hábitos alimenticios de D. peruvianus en éste estudio ya que 
loa grupos tróficos que l()"'caracterfzañ son similares, pero 
difieren al ser loa copépodoa un grupo de poca importancia, 
mientras que los poliquetos, así como la materia orgánica son 
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grupos de elevada importancia en verano e invierno, en tanto que 
en primavera se alimenta principalmente de poliquetos y anfípodos 
gamáridos por lo que se le considera como consumidor de ler. y 
2do. orden, predando sabre poliquetos, crustáceos(anfípodos 
gamárldos, cumáceos, copépodos y ostrácodos) bivalvos (Modlolus 
sp), algas rodoríceaa y clororíceas, oligoquetos, roramiñíferos; 
aseldeao, gasterópodos y con poca slgnificancla restos vegetales 
y megalopaa de braquiuros. 

Por lo que se refiere a otras especies de la ramilla 
Gerridae Aguirre León et al (1986) señala que en la laguna de 
Términos el espectro trOfico de Gerres clnereus, E. gula, E. 
argenteua, D. rhombeuu, D. 'lUratusyÉ. Pfürñlcrf eslnuy amplio y 
diverio-cons fiferáñcfiiile -consumidor-es de -rer.---oraen incorporando a 
su dieta pequenos invertebrados bentónicos e importantes 
cantidades de detritus y con variaciones particulares en sus 
dietan principalmente secundarla y ocaclonal de acuerdo a su 
edad, la época climática, la localidad y la disponibilidad del 
alimento, señala 'ldemis que D. rhombeuu en en Golfo ea una 
especie homóloga a D. peruviailüs en el Pacífico al presentar 
resultados similareil' al patron encontrado en los hábitos 
alimenticios ya que los grupos tr6ficos que lo caracterizan non 
similares en amban e•pecle• de ocuerJo al trabajo de Yaílez
Arancibla (1976) en el Pacífico Central de México. 

En relaci5n a estudios oobre madurez y reproducción de 
D. peruvlanus en la coata noroccidental del Pacifico de Mlxico se 
cue~o-npoca información. F:n éste trabajo D. peruvlanus se 
localiza <lurante primavera, verano e invlernoy -SC-eñeuentra 
representada en su mayor parte por Individuos juveniles (80.951), 
En primavera, no obstante, la mitad de la poblac16n estubo 
constituida por hembrae en etapa adulta, el 501 de éstos 
ejemplares se presentaron en fase II y el resto en rase III, 
éstos se localizaron hacia el sur del estero e interior de la 
laguna donde se regietran salinidades altas de 35 a 410/00, y 
temperaturas entre 29 y 31 e, tranoparencia (0.4 a o.Gm) y 
profundidad (1.1 a 2m) bajas. En cambio la población juvenil oe 
localizó hacia el norte del estero, donde exista una menor 
salinidad (350/00), aai corno una mayor transparencia (lm) y 
profundidad (6m) <¡ue en la zona our. Esto podría Indicar una 
separactón del áreau de crianzn y nl 1rn'7nl::.e.~1ón. Durant0 el v~t·u110 
la población se encuentra representada por o61o doa organismos, 
uno en etapa J1ivenll (ll2rnmf,T) y otro en etapa adulta (167mmLT). 
En otoño no hay registros de la especie por lo que puede 
suponerse que al ser una especie marlna los ejemplares de &ata 
lpoca correspondurian a adultos locnllz~ndose en la plBtarorma 
adyacente, éstos no penetran al ststema posiblemente por las 
bajas saltnldadea que predominan. Es factible que se reproduzcan 
y migren posterlormP11t~ ~ la laguna n crecer, madurar y a 
alimentarse por lo que durante tnvterno s6lo se en~uentran 
ejemplares an etapa Juvenil entre 84 y 120 mm LT, nl sur del 
sistema. Al respecto Agutrre Léon et al (1966) ha sugerido que D. 
rhombeus en el Golfo de Méxicoliilgra a la zona nerítica ilf 
realiza-r au desove al comenzar la época de lluvias. Este autor 
señala la presencia de hembras adultas y maduras en los pastos 
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marinos de la plataforma continental adyacente a la Boca de 
Puerto Real en la laguna de Términos; los juveniles se localizan 
en la laguna mientras que la poblaci6n adulta se encuentra en la 
Sonda de Campeche (Aguirre Le6n, 1988). 

Por otro lado a pesar de que ésta especie esti 
representada por rases en ma<luraclón y maduras, son muy pocos los 
individuos que presentan éstas rases 11 lo largo del año, por lo 
que la presencia de individuos maduros en la laguna se debe 
principalmente a neceaidades tr·óficaa mií.s que a reproductivas, 

En las costas de Guerrero se ha seílalado la lmportancia 
de la especie considerando su abundancia y calidad de ou carne, 
no obstante, el recurso es explotado principalmente sobre 
poblaciones sexualmente lnmaduras. Las tallas examinadas oscilan 
entre 28 y 128 mm !,T. En el presente estudio las tallas de los 
ejemplaren capturados corresponden a organismos 1nií.s grandeo, 
éstos oscilan entre 84 y 147mmlll'; la hembra mauura m6.s pcquefla 
midi6 135mmLT, mientras que en proceso de maduración l25mmLT. Se 
propone la talla de primera madurez puede variar de 126 a 139 mm 
I,T, !loto es acorde " lo registrado en otros estudios ya que en 
las costas ue Guerrero Yanez-Arancibla (1978) ha conaiderado que 
~ peruvi~1!.'!". alcanza su madurez sexual después de los 120mmLT. 

En la flgu1·a 39 se muestra la regresi6n predictiva de 
la ecuaci6n talla-peso para la poblaci6n total (peso lleno). Con 
el incremento en peao la relación no ea muy marcada en las 
primeras etapaa <lel desarrollo, sin embargo con el aumento de la 
madurez aexual (fase II) a partir de 125mmLT el incremento en 
peso se acentúa, 

Dentro de la ecuaci6n las variaciones del coeficiente 
de alometría, entií.n en función de los cambios ambientales, la 
alimentación, el metabolismo individual y la madurez sexual; los 
cuales influyen en loa cambios proporcionaies de peso y longitud. 
En la tabla 7, como puede observarse para las hembraa se present6 
un coeficiente de alometrta positivo durante invierno y primavera 
lo que indica un rápido incremento tanto en peso como en 
longitud, En primavera se muestra un ligero aumento a diferencia 
de la época de invierno ilHhlJo a la presencia de ~jemplarea en 
fases de maduración y maduros, la talla de é1Jtos varió de 125 a 
1117mml,T, mientras que en invierno "" observaron ejemplares rn1ís 
pequeños entre 95 y 120mmLT. 

Loe machos prcuentaron durante invierno un coef iclente 
de alometría negativo (menor de 3) al regiatrarae tallas pequeílas 
de 84 a 100 mm r,T, éstos indivlduoa tuvieron un menor lncremento 
en peso a comparación de los organismos mlis grandes, por lo que 
en prlmavera el coeficlente de alometría rué positivo al 
reglatrarse tallas mayores entre 116 y 12lmmLT. 

La cond1ci6n del pe~ refleja su estado fisiológico, 
resultado de la reproducctón, acumulación de energía, etc., lo 
cual es resultado de las condiciones ecológicas. En éste estudio 
so observó una condiclón relativa inversa al posible ciclo 



63 

reproductivo, en el caso de las hembras (Fig 35). Los machos sólo 
se preacntaron en etapa juvenil y su cand1ct6n se 1ncrement6 
conforme aumenta la talla como se observa en la figura 35 para 
peso eviscerado (Kl), pero en el caso del factor K2 hay un 
aumento en verano y prima·;era, esto de debe a que sus estómagos 
presentaron alimento. El factor de condición promedio se 
correlactonó en el caso de las hembras directamente al posible 
clclo de reproducclón. Las hembras maduras presentaron una 
cond1c ión superior a las lnmaduMs, En los machos se observó una 
correlación inversa al prescntaroe sólo en etapa juvenil, por lo 
que los individuos de menor talla tuvieron una mayor condición. 
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Asociación de las especies. 

En algunos trabajos se ha reportado la asociaatón de 
las ramillas Arlidaa, Gerridae, Centropomldae y Soleidae. Al 
respecto Gonzli.lez (1972) señala que en las lagunas litorales del 
noroeste de México los pecea que se capturaron con mayor 
abundancia y frecuencia junto con A. liropus, aai corno con G. 
caerulescens fueron C. robaltto y A-.-1ña?.iitl11nu11, ademli.s de 
me-ñcionar-a:-o. peruvianus coiñoparte dcla--fCITofilüña 11eompañante 
en orden de ñbuñ<liincra---ctespués de A. mazatlanus. Wa1•burton ( 1978) 
indica que las familias Arilda;;-,- ~Sciañlrtae, Centropomidae, 
Pomadasydae, Soleidae y Gerridae mostraron similaridades cercanas 
en tfirmtnos de ocurrencia nolltaria (30-50~ del nómaro de 
ocacionas regintradas), fistaa constltuynn la mayorla de los 
carnívorou comúnes en el slstema lagunar <le lluizache Caimanero. 
Alvarez-Rublo et al (1986), menclonan que las enpecles D. 
peruvianua, C. róbaITto, A. l~us, A. mar.atlanus y Cltharlchtfij 
gilbeM;T-ttenen-íapartfculartdad ;re formar --lin conJuñto·--,fii 
cli-P-écies que coexlaten durante el año, con una <ltatrlbuc16n 
amplia, éste conjunto de pe0•~íl hnce suponer que forman un "grupo 
tipo o dominantes eaol6gicos" paro &ato aólo ea observado con red 
de arraotre, durante ta época <le primavera ae menciona una amplia 
distribución en todo el sistema de las especies D. ~uvlanua, C. 
robalito y A. mazntlanus caracterizando a un grupo --"tipo" de 
pecesqüe coeíITstíill-fanto-.;,,pacia l corno t•,,npor•almente y puede a11r 
conoiderndo con une alrntlltud ecotóglca relatlvnmente altn. 

En el preaentc trebejo las especies A. lirop_~. ~ 
mazntlanus, C. roballto y D. peruvianua-oe localizan 
prcfereñtemente- al--sur<fel stateñíii a traveaaeT nílo, sólo en 
otoño hay una tendencia a dlstribuiroe de diferente manera, oln 
embargo, durante verano e invierno ae registraron los mlixlmos 
valores en densidad y btomaaa para A. liropua, A. mnzatlanus y C. 
robalito. Ca.be señalar que duranteverano-cinv1erno--predomlniiñ 
aal1ntdñdes entre 32 y 350/00 y de 22 a 380/00 respectivamente, 
éstas corresponden a las prefcr1rnc 1ales por las eapec1ea al 
localizarse el 69.04% de la población total de A. liroeua de 22 a 
370/00, el 69% d<.! A. rnnMtl<inus ''ntre 22 y 35oToo, y el 67 .8% de 
C. robal tto entre-22a-3~0/óO-:- A dif~~ünctn D. peruv1anua ue 
locaffiO-Con mayor- reprcsentatlvitlad duPañte --prrtñ~ e 
invierno, sin embargo ta mayor parte de la poblac16n 81.08% ae 
encontró a saltntdades s1milaras a las especies antea menc1onadaa 
entre 22 y 340/00. Bste comportamiento tndica cierta simllttud 
ecológica de laa eapec1.cs, aunque uttl1z11n al atatema en forma 
diottnta, ~ 1=.!o~2ua ac comporta como una especie t~picamente 
estual'lna, A. mazal;lanus nt parecer permanece en sus disttntas 
etapas en clststema, mientras q11e c. rob11lito y D. peruvinus lo 
utilizan como área de crtanza y alimentaOTOn. -gs--rmportante 
aeílalar que los principales grupoa tróficos de lea especies A, 
liro~us, D. peruvtanus y A. mazatlanus en un balance anual sOñ 
sfiñüarea -:¡ las-é3pec1e3--3e-iil1mentan de ellos con mayor 
incidencia al nur del sistema. A. liro_p_l!_EJ_ ae alimenta 
preferentemente de poliquetos, materia --organlca, aopépodoa, 
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anfípodos gamúridos y algas rodofíceas, D. peruvlanus de 
poliquetos, anfípodos gamáridos, bivalvos, materia orgánica y 
algan ro do rícelia y A. maza tlanus de poliquetos, materia orgánica, 
anfípodos gamártdos-;- a3cfcfea:l-;j peces. A difel'enc'..a C. roballto 
se: alimenta prin~tpalm~nte de pcccn 1 copépo<los 1 -camaroneo, 
braquiuros y poltquetos, no obstante en otros sistemas (Yavaros y 
ERcuinapase y las lagunas coateras de Guerrero), Carranza (1969) 
y Yanez-Arancibia (1978) han reportado la depredaci6n de D. 
~uv1anus 'J es pectes de la famll ta flnrreidae por C. robalito, eñ 
el preseñte eetudlo ésto no se observo. Por otro '.fiído-----si:l"ñivel 
tr6fico es distinto A. ltrop•JS y A. mazlltlanus son consumidores 
de 2do. orden, D. peruvian~cs capáz-áec:ambiar de un 2do. a un 
ler. orden, mteñtras-qüe--c. robalito se compo1•ta como un 
consumidor de negundo orden. con-¡;1- fin ele determinar la 
asociación de las especies ne realizaron tablas de contingencia 
en cada &pocn, y su obtuvieron diferencias oigniftcnttvas entre 
la alimentación de las eapeciea durante toda• las &pocas En 
verano el valor crítico para la distribución x2 con 42 gl al 
nivel .05 e3 55,76, el valor obtenido es de 260.32. En atona el 
vnlor crítico con 26 gl al nivel de .05 es 15.38, el valor 
obtenido para x2 ea 80.21. En invierno el valor crítico con 51 gl 
para el nivel .05 es 311.76, el valor• encontMdo p11ra x2 es 
342.71 • Durante primavera el valor crítico con 39 gl al nivel 
principal orígen tle la• diferencias entre los grupos alimenticios 
fueron los peces que nl constituir el alimento preferencial de C. 
roballto justifica que ésta especie muestre una m11yor dlferenc1A: 
ene1 valor obtenido para x2 con respecto al valor crítico, éstos 
alcanzan 2114.38 en verano, 71.9 en ,,tnfin, 159,09 en invierno y 
119.ll en primavera. En la época de invierno tanto A. mazatlanus 
como D. ¡:i_e1·uvlanus mostraron altos valores de x2 dc-f10;5-y-ir2-.-3 
respectivamente-:-i:;0s alimentos que originan éstas diferencias son 
los restos de poliquetos, ascideas y algas cloroficeas, 
respectivamente. En otoño, invierno y primavera la especie d 
mayor diferencia como ya se vió rué C. robalito, le siguen A. 
mazatlanus, D. ¡>eruvianus y por último A. liropus. En veranoa 
atrerenCfil a C. rooá.Tfto-re siguen a. maziitlanus ;-A. l lropus y D. 
~uvta~'!_· - ·----· - ------- -· --·-- -

Por otro lado eo importante considerar que el uso de 
una sóla arte tic pezca p'lcde ser un factor llmitante, aún si se 
numen ta el e3fuerzo pe•qucro, debido a que cxiete la tentlencia 
al ser capt11radau lao mlsmas especies típicau rcpl•e3c11tattvas de 
determinado nmbtente (Yañez-~rancibia 1981), En el uso de la red 
de arrastre se ha obsel'vado una dtstrtbuc\ón m'• equilibrada de 
los representantes de una comunidad n dlfe1·enci11 del chicharro, 
donde Hun ~apturajao eopectes con hábitos do playa y gragartau 
que se loca11zan en área.u someras con vegutactón, y la red 
agallera captura e3pecies raras o de poca abundancia y de tamanos 
proporcionales a la luz de malla (Alvarez Rubio et al, 1986). En 
general se puede considerar que las es pectes /\. -liropus, C. 
robalito, D. pe1·uvianua, A. mazatlanus, -·,e-lo0allziiñ 
predomfñantemCñte ·-riY sur-del sistema---en-Bftios aimllare:i de 
acue1·do a su preferencia por aalinidades entre 22 a 380/00, baja 
transparencia, profundidad y sustrato principalmente fangoso, 
donde encuentran con mayor abundancia sua principales grupos 



66 

tr6ficos. Al existir diferencias significativas durante las 
~poca3 con respecto a stl ~llmentqct6n y nl constituir especies 
predominantemente carnívoras aunque con distinto nivel tr6f1ao, 
se pueda considerar que coexi"ten tanto especial como 
temporalmente dentro del oistema. El arte de pazca empleado no 
influye de manera determinante al considerarse una dlstribuci6n 
mla equilibrada en las comunidades de peces con respecto a otras 
artes. 
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CONCLUSIONES 

1.- El pa~r6n de distribuci6n y abundancia de las 
especies eutudiadas obedece a estrategias alimenticias y 
reproductivas de su ciclo blol6gico, controlado directamente por 
factoreo bi6ticos (necesidades tr6ficas) e indirectamente por 
factores ambientales, donde interviene principalmente la 
fluctuaci6n de la sallnldad, que afecta la fauna que depredan las 
especies. 

2.- El predominio Je los grupos tr6ficos de las 
especies estudiadao esti en funci6n de la disponibilidad del 
alimento, la localidad dentro del sistema y la edad del pez. En 
verano e invierno se registr6 la mayor diversidad trófica del 
ciclo anunl. En verano se puede explicar porque existe 
homogeneidni en la oallnidad entre 32 a 36 o/oo. En invierno se 
presentan salinidades de 22 a 38 o/oo y se localizan altos 
porcentajes de juveniles, En en sistema ln nlta diversidad 
trófica se localiza en verano y otoño en áreas cercanas a la Boca 
de Cuautla ya que en estos sitios se encuentran especies tanto 
eurihalinas como marinas. 

3.- Existe un área de mayor preferencia para las cuatro 
especies dominantes al sur del oiotema en un ambiente que se 
caracteriza por presentar profundidad somera, transparencia baja, 
fauna macroblntica abundante y sustrato fangoso con temperatura y 
salinidad variables (22 a 41 o/oo), 

4.- Las especies estudiadas coexisten tanto espacial 
como temporalmente por lo que se obtuvieron diferencias 
algntrtcativas en su allmentacl6n al realizarse tablas de 
contlngencta en cada época. En otoño se observa además una 
tendencia de lstas especies a ocupar distintas localidades dentro 
del sistema. Aunque la red de arrastre es selectiva, se ha 
observado una dlutribuct6n mis equilibrada de los representantes 
de una comu111dad con reapccto a otras artes. 

5, - Arius l iroyus es un consumidor de segundo orden que 
predn Aohr1-~ pOTf.i\iP.tl"'JR- yCrustR.ceos prtnctpalmente e incluye en 
su dieta vegetales, presentando un amplio espectro. Existe un 
cambio grndunl en su nlimentacl6n, predominando copépodos y 
pequeíloa crusticeos en los Juveniles, mientras que la poblaci6n 
adulta conoume pollquetos y grupos de mayor talla como peces, 
camaror1eo, braquturoa, etc. 

6.- Hay indicios de que A. l!:_r:_~~ se reproduce casi 
todo el a~o. se obae~va una época ac reproduccl6n en primaver~ y 
ve1•ano. La talla de primera madurez vari6 entre 174 y 193mm LT. 
La especie Je desplaza después del deoove durante verano hacia la 
laguna (estact6n 16) donde existe menor competencia y se 
reglatran salinidades bajas de 29 o/oo y temperaturas de 30,5 C. 
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7,- Los juveniles de -~ liropus presentan un 
incremento mat•cado en longitud, no A.sí en peso, al ocurrir la 
primera maJurez existe un incremento tanto en peso como en 
longitud. Durante la época de reproducción se registran bajos 
valores en el coeficiente de alometría. En invierno se registran 
altos porcentajes de juveniles de 41.9% • 

8.- Achirus mazatlanus utiliza al sistema como área de 
crianza, crecimlento, -med1iraci on y alimentación, registrándose 
hembras desovadas. Esta especie es un consumidor de segundo orden 
que se alimenta principalmente de pollquetos, materia orglinlca y 
anfípodos gam/iridos, 

9,- El periodo reproductlvo de A. mazatlanua es casi 
todo el ai'ío 1 detect/índOBe lllll\ época de reproJUCcfOn durante 
primavera y verano. La talla de prlmera maduraz varió entre 140 
y 159mm LT. El desove de la i?specie comienza en verano, no 
obstante, el mayor número de hembras desovadas ae registra en 
invierno, 6stas se localizaron en la laguna a bajas salinidades 
de 211 a 30 o/oo y temperaturas de 211 C. 

10,- Loa juveniles de A. lll_~~t_1:!'._n_~~ preoentan un 
incremento marcado en longitud, al ocuPr1r la primera madurez 
(entre 140 y 159mm LT) existe un incremento tanto en longitud 
como en peoo. El coef1.c1cnte t'l1~ cond1ctón relatlvA. muestra una 
correlaci5n inversa al ciclo reproductor, mientra" que el 
coeficiente de condietón promedio se corrclacion6 directamente. 
Los juveniles presentaron mayor condiel6n relativa que loa 
adultos en el ciclo anual. El reclutamiento de la especie ocurre 
durante invierno al alcanzar la población juvenil el 57.5% 

11.- e, robalito utiliza al slstema como lrea de crianza 
y crecimiento aonae-e.;·--conaumhlor de tercer orden que se alimenta 
principalmente de peces (engráulidoa), copépodos, camaronea y 
bival'/OB. Bs probable r¡ue la reproducción se realize durante 
primavera. Se propone que la talla de primera madurez ocurre 
después de 235 mm LT. 

12.- La relación talla-peso con el incremento en peso de 
C. robalito no ea muy marcada en las primero.u etapas del 
deso.rroTfo(menoo rlc l'TOmm LT), conforme crece la especie el 
incremento en peno ne accnt6a, con la madurez nexual a pa1·tir de 
235mm Lr lv.ly un '.i.um. 1~nt0 m11y marca<lo tanto en peso como en 
longitud. Bl coeflclenta do condicl6n relativa y promedio •e 
correlacionó dir.,ctamento con la talla de la población, mientras 
que para el factor de condición promedio la eot•t•elaci6n fué 
inversa. 

13. - D. peruvianuo e:i una eopecie mal'ina que penetra 
cíclicamente alstatema-utffizándolo como lirea natural de crianza 
en etapa juvenll, p€netl'ando •Hlul toa oca.e ionalmente a 
al lmentarse. Esta especie es eonsumtdor de primer y aegu11do 
orden, los poliquetos, anftpodoo gamártdoa, bivalvos, materia 
orgánica y algao ro<loficcna con•1tttuyen 3U 111 lm,,nto preferenclll.l. 



14.- Durante 
área de alimentactón y 
poblaclón. adulta hacia 
en carnb1o la poblactón 
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primavera 3e rcgiatra una separactán en el 
crianza en D. peruvianus al localtzarse la 
el sur del i?Stero e interior de la laguna, 
juvenil Ge registró al norte del estero. 

. 15.- El ractor da condlctón promedio de las hembras so 
~orrelac1on6 positivamente al posible ciclo reproductor, en los 

/.machos la correlación rué negativa al presentarse sólo en etapa 
juvenlL El ractor de condición relativa de D. peruvlanus se 
correlac tonó inversamente 111 posible e lelo reproduc'tor enel-caso 
de laa hembr1rn, par11 los machos la correlación fué directa al 
presentarse sólo en etapa Juvenil. 



70 
AGRADECIMIENTOS 

Deseo'< expresar mi" mas sincero agradecimiento a todas 
las pe rsonaa «que de álguna manera me ayudaron en la realización 
de es te trabajo: 

Al M. en 
dirección, asesoría y 

C. Felipe Amezcua Linares agradezco la 
revisión de este trabajo de investigación. 

revisión 
tesis. 

En especial al M. en c. Marga1•ito IUvarez Rubio por la 
y valiosaa sugerencias durante et deaarrollo de ésta 

A los investigadores y profesores que amablemente 
accedieron a revisar, corregir y discutir este manuscrito: M. en 
c. Felipe Amezcua Linares, M. en c. Margarita Alvarez Rubio, M. 
en C. Raúl Gío Argíi.ez, M. en C. María Teresa Ganpar D1llnnes y M. 
en C. María de Lourdes Zu!\iga •rellez. 

Muy especialmente, con todo mi carií\o, respeto y 
admiración a mi madre, Esperanza Piña de Aragón y a mi padre 
Antonio Aragón Rangel ya que eJte trabajo no lo hubiera realizado 
sin su apoyo, amor y paciencia. De igual manera a mis hermanos. 

A mis abuelitos Isaac Piña Fabela y Guadalupe Díaz de 
Piña con sincet•o agradecimiento por su apoyo moral y económico 
que me brindaron durante mi carrera. 

Agradezco infinitamente al Dr. llerníi.n Gallardo Arias 
por su ayuda, compañia y confianza durante el desarrollo de este 
trabajo, 

A mis compañeros Mónica Domínguez López, Guadalupe 
Moreno Ocnña, ,Tunn Francisco Barba Torres y Javier 01 tvares 
Becerril por su amistad, compañia y por todas las experiencias 
que hemo" convivi<lo. En eapecial e.l Biól. Alfredo Garza l!erret·a 
por su ayuda y nugerenc1aa. A tocloa mia amigos, tn9.estroe y 
compañeros. 

Al Or. Alcj1Lndro Yaíluz Ar~nuthlq, jefe del laboratorio 
de Ictiología y Ecolagia 2~tuartna por permtttrmc el uso de las 
instalaciones y bibliografía dentro de la institución. 

A todo el personal 
Limnología que de alguna 
instalaciones, material y 
estudio. 

del Instituto de Ciencias del Mur y 
manera me facilitó el uso de las 
equipo para el desarrollo de mi 

Al Consejo Nacional de Ciencia y •recnologíu (CONACyT), 
por el apoyo econónomlco otorgado con la Beca-Crédito No. 50782 
durante la realización de este trabajo. 



71 

LITERATURA CITADA 

r' 
/ AGUIRRE-LE:ON, A. Y A. YAÑE:Z-ARAllClBIA, 1986. Las mojarras de 
· la laguna d•l Terminas: Taxonomía, biologta, ecología y 

dinámica trórtca. (Plsces: Gerridae). An. Inst. Cieno. del 
Mar 'l Li~!.'._ Un1:_"._~ ~ Aut;_~~ México, lJ. Tff:3~lflí, --

AGUIRRE:-1,EON, A., 1988. Ecología, Biología y Dinámica de las 
Poblaciones de Eucinos tomus ~ ( Cuv ier) (Places: 
Gerreidae) en el sur delGoTfo de México. Modelo de las 
Estrategias Biológicas en Interaccioneo Estuario-Mar. Tesis 
de Doctorado en Ciencia3 del Mar (Oceanografla Biologica 
Pesquera). Inst. Clenc. del Mar y Llmnol, Univ. Nal. Aut6n. 
México: 200p(ManuscrTto}. - ·- ---- ---- -- ---

ALVAHEZ RUBIO, M., F. AMEZCUI\ LINARES, A. YAf!EZ-ARANCtBIA, 
1985. Ecología y estructura de las comunidade" de peces en 
el sistema lagunar Teacapan-Agua Brava, Nayar1t, 
México,An. Inst. Cieno. del Mar y Llmnol. Univ. Nal. Aut6n 
México, !J(D:iSs-242- -- -- - ---- --- -- --

ALVAREZ, V. 
Inv. ~'?.!:.!. 
Cigs. 

J., 1970. Peces mexicanos (claves) Inst. Nal. 
~~·, Com. Nal,_._ ~nsul,_._ Pes. INIBIP:--IT6p62 

AMEZCUA LINARES, F., 1972. Aportac16n al conocimiento de 
peces del a is tema de Agua Brava, Nayarit. Tesis 
profesional, Fac. Ciencias. Univ. Nal. Autón. México, 209p 
113 lam. -- -- -----

, 1977. Generalidades ictlol6gicas del sistema lagunar 
coatero de Huizache-Caimanero, Sinaloa, México. An C•rntro 
Cie~ ~ Mar y_ Limn~ Un~~ . ._ tlal. !.\J.Kic.9_, !!. ( 1): F2S.--

BAHNe:s, R. s. K.' 1981. 9_1<~~~1: La!l_~O_n_s_; TJ!.". li_~l;_t!t:.~ !i.!.~1'..'.Jr1 
of a Ne!l_lect Habitat. Go.'llbridge Universlty Press, GrF\n 
il1;otaññ~- fifGiJ. -----· 

BEílD~GUE, 1956. Pccca de 1.mportRnctn. c:or:ier•-:::1al en la costa 
norocctdcr;tal de Méxi~:o .. <Jecrctnrín. a,~ Mar•Lna, ~-~1-:..!. Ora~!. 
!'_'!_13_._ !.'.!:!•_ C_?_~ !!~l<_1:_~, 3lf')p~-2-Cití{f11.ii:- ------

flLAIJER, S. ,J. M., lYb?. Th~ ~c0log:; 0r r\Rhes of estuartes 
anJ lo.goono or the Indo-Pacific with particular refcranas 
to Southeast Africa, In: A. Yañez-Aranctbta (Ed) I'ish 
Community Ecology in-Estuaries and Coastal ~ooña--: 
Towa1·ds an Ecosystem Integration:-- UITTíf.l Preífot.féxico. -12, 
241-2\lG.- ---- ------ --

BROOK, I. 
community 
Fish diet 
abundance. 

M., 1977. Trophic relattonships 1.n a seagrass 
('rhalaala testudtnum) in Card Sauna, Florida, 
10-relatioñ1:0--¡¡¡¡¡:crobenthlc and cryptic raunal 
Tran'!..-_ Am~._ Fish. So~., 106 (3): 219-229. 



72 

CARR, W. E. S. y C. A. ADAMS, 1973. Food habita of juven1le 
marine fishes occupyt~g seagrass beds in the estuarine 
zone near Crystal R!.·1er, Florida. Trans. Amer. Fish. 
~·' .!._Q1: 511-540. --- --- ---

CARRANZA, J., 1969. Informe preliminar sobre alimentación y 
hábitos alimenticios de las principales especies de peces 
de las zonas de los planes piloto y Yavaros y Escuinapa. 
3er. Informe Secretaria de Recursos Hidráulicos e 
Instituto de Biolog_°'ª' llniv. Nal. Aütóil:° Mexico. Contrat0" 
de estudios No. EI~-51, 50p. 7 figs. 

CARRANZA, J y F. AMEZCUA LINARES, 1971. Resultados finales 
de hidrología, plancton y fauna ictiológica del sistema 
Teacapan-Agua Brava (octubre 1970 a Junio de 1971). 2da 
Parte, Teacapan-Agua Brava, Sin. Nay. Informe Técnico 
Inst. Biol. Univ. ~ Autón. México, 27p. 

CARVAJAL, J., 1975. Contribucion al conocimiento de la 
biologia de los robalos Centropomus undecimalis y Q._,_ poeyi 
en la laguna de Termines, Campeche, Mexico, Bol. Inst. 
Oceanogr. ~Oriente, _!,!! (1): 51-70. -- ---

CASTRO, J, L., J, ARVIZU y J. PAEZ, 1970. Contribución al 
conocimiento de loa peces del Golfo de California. Revta. 
~ Méx. Hist. Nat., }!.: 107-181. ---

CEPEDA, a. H., 1977. Características mareogrlficaa en 
Machona, Tabasco y Agua Brava, Nayarit. ~ Inst. Oeogr,, 
.2_(22-23): 105-115. 

CERVIOON, E., 1966. Los pefea marinos de Venezuela. Estación 
de Investigacione¡¡--Mar nas~rgarita;--liundación la 
Salle de Ciencias llaturales, Caracas,Monogr., _!..!y.!_?.: 
l-951 385figs. 

CERVIGON F., 1967. Los peces. In:Margalef, R. (Ed). Ecologia 
Marina. Fundacion La Salle de-Ciencias Naturales, Caracas, 
Cap. 10: 308-355, 156 figs. 

CURRAY, J, 
Holoceno 
Nayarit, 
Phteger 
Intern. 
63lp. 

R., J. E. EMMEL, y P. J. S. CRAMTON, 1969. 
Uiatory W• a strand plain, lagoonal coast, 
Mexico: 63-100. In: Ayala-Caatañares, A y F. B. 

(Eds.) Lagunas costeras un Simposio, Mem. Simp. 
Lagunas Costeras. UNAM-UNESCO, Nov. 28-30, i967. 

CHAVEZ, E. A., 1972. Notas 
estuario del Río Tuxpan 
temperatura y la salinidad. 
Congr. ~ ~· (México), 

acerca de la ictiofauna del 
y sus relaciones con la 

In: Carranza, J. (Ed) Mem. IV 
Nov. 17-19, 1969:. 177-199.-



73 

CHAVEZ, H., 1963. Contribución al conocimiento de la biolgía 
de los robalos, chucum1te y constant1no (Centropomus spp) 
del estado de Veracruz (Places: Centropom1dae) .-crenc1a 
Méx., 22(5) :141-160 p. ---

CHAVEZ, H., 198i. Marcado de robalo prieto, Centropomus 
~oey1, en la Cuenca del Papaloapan. Ciencia Pesquera. 
~'!.~ Nacional ~ la Pesca. México. _rrn:rr-26. 

DARNELL, R. M., 1958. Food habita of f1shes and larger 
1nvertebrates of Lake Pontchartra1n, Louis1ana, and 
estuar1ne community. Publ. Inat. Mar. Sel, Un1v. Texas, 2: 
353-416. -- -- -- --

DE SYLVA, D. P., 1985. llekton1c food 
A. Yañez-Aranc1b1a (Ed,) F1sh 
Eatuar1es and Coastal Lagoona: 
Integratlonñ;-UN~s. Mexico. 

weds in estuar1es. In: 
commun1ty Ecology~1n 
Towards an~stem 

11: 233-290. 

GARCIA, E., 1981. Mod1f1cac1ones al sistema de Clas1f1cac16n 
Climática de Koppen. Onlv. NiiT.---,i.utCíñ.~Mexlco. Inst, 
Geosr. Un1v~Nal. Auton. Mex1co. 246p. 

GR!ICIA GASCA, A. y E. LOZANO ALVAREZ, (1980).Netuma 
pla typogon ( pisces: Ar11dae) como ind icado¡;--¡¡e 
reclutamiento de los pueruloa de P. gracil1s y P. 1nflatus 
(Crustácea: Decapoda: Pol1nur1dae) en ZihuataneJ~ 
México. An. Centro. Cienc. del Mar. y Llmnol. Un1v. Nal. 
Aut6n. Méx1co,""""[!12í:199-2oe:-- -- - --- -- --

GOMEZ-AGUIRRE, S., 1970-1971. Plan Nayarit, S. R. H. 
Resultados finales de hidrología y fauna ict1omg1ca. en el 
sistema Tencapan-Agua Brava (octubre de 1970-Junio 1971). 
Informe final del Contrato de estudio Nay. eat-7. Inst. 
8101. Un1v. Nal. Aut~ Mexlco,: 1-87. --

GONZALEZ, L. I., 1972. Aspectos b1ol6g1cos y d1str1buc16n de 
algunas especies de la familia Ar11dae de las lagunas 
litorales del noroeste de México. Tesla profesional Fac. 
Ciencias, Univ. Nal. Aut6n. México, 88p. 

HILGE, V., 1977. On the determ1nat1on of the Rtages of ganad 
r1peneos in fema le bony fishes. Sonderdrucl< ~ Bd., 25: 
149-155. 

HIYAMA, T., T. KUMADA, S. ARITA, K. TOMITA y S. MURAMASTU, 
1940. Peces Marinos de la Costa Mexicana del Pacífico. 
Kumada,-or.- (ECl.)°Hañ51TI l'r!ilting Co., Japon y-TiITTjí. 
Gráfs. de la Naci6n, México 78p. 102 láms. 

JORDAN, D. S. y B. W, EVERMAN, 1986-1900. The fishea of the 
North and m1ddle America. Bull. US. Nat. Mua. 1-4(47) :1-
3313, 398 lama. 958figa. -- - -- --



LARA DOMINGUEZ, A. L., A. YAílEZ-ARANCIBIA y F. AMEZCUA 
LINAREZ, 1981. Biología y Ecología del bagre Arius 
melano\us Gúnter, en la laguna de Términos, Sur del Golfo 
de Mex co. An. Inst. Cienc. del Mar y Limnol. Univ. Nal. 
Autón. México, RCfí:26MOif; - - - --- -- --

LEE, G. 1931. Oral gestation in the marine six-whiskered 
catfish, Galeichthys felis. Anat. Rece 51(1):60. 

MARGALEF, D. R., 1958. Information Theory in ecology. 
General Systems. 3: 37-71. Transl. From. Mem. Real. Acad. 
Cieno. Arta. Barcelona, Eapaña.1?_: 373-449-, - -- --

MARGALEF, D. R., 1974. Ecolog:a, Ed. Omega, Barcelona, 
España. 54lp. 

MCLUSKY, D., 1974. Ecology of Estuariea. Ed. Heinemann 
Educational Books, London, Eñgland, 14lp. 

MC HUGH, J. L., 1967. Estuarine necton. In: Lauff, O. H. 
(Ed,) Estuaries, ~ Amer. ~ Adv. Set:-; 83:581-619. 

MEEK, E. S. y S. F. HILDERBRAND, 1923-1928. The marine 
fishes of Panamá. Fiel. Mus. llat. !lis t. Publ. Zool. Ser., 
15(215, 216 y 249): 1-104-S.- -- --- --- --- --

MELCHOR-ARAGON, J. M., 1980. Estudio sobre la biología y 
ecología de los chihuiles Arius caeruleacena (Gunther) y 
Arius liropus (Bristol) del estero de El Verde y la laguna 
"de"CiiiiiiiiñerClSinaloa (Piaces :Ariidae) Tesis profesional. 
Inst, Poli tecnico llal. CICIMAR. La Paz, BaJ a California 
p39, Tablasl3 Figsl9. 

NIKOLSKY, G. V., 1963. The ecology ~ Fishes. Academic 
Preaa, London, New York. 352p-.---

NUflEZ-PASTEN, A., 1973. Hidrología del sistema Teacapan-Agua 
Brava, en la planicie costera de los estados de Sinaloa y 
Nayarit, México. Tesla profesional. Escuela de Biología 
Univ. Autón. Edo. Mor. 38p. 

ODUM, W. E. y E. J. llEALD, 1972. Trophic analyais aran 
estuarine mangrove comunity. Bull. Mar. Sc1., ~( 3) :6'(1-
738. 

PINKAS, L. M. S. OLIPllANTH e I.L IVERSON, 1971. Food habita 
of albacore, bluefin tuna and bonito in California waters. 
Dept. Fish. and Garne Cal Fish Bull, 152: 1-105. 

RAMIREZ-HERNANDEZ, E., 1965.Estudio 
peces marinos de México.An. Inst. 
México, J.:258-292. -- ---

preliminar sobre los 
Nal. !!!Y!. Biol.-Pesq., 

RAMIREZ-llERNANDEZ, 
ictiológicas en 

E. y J. ARVIZU, 1965. Investigaciones 
las costas de Baja California. l!!!!. 



., 

75 

~ ~ Biol.-Pesq., México, l:293-324. 

RAMIREZ-HERNANDEZ, E. y J. PAEZ, 1965. Investigaciones 
ictiológicas en las costas de Guerrero. I. An. Inst. Inv. 
Biol.-Peaq., México, J,_:327-358. - -- --

RAMIREZ-GRANADOS, R., 1952. Estudio ecológico preliminar de 
las lagunas co•teras cercanas a Acapulco. Revta. Soc. mex. 
~ Nat.,.!]:199-218. --- -- --

RESENDES, A., 1970. Estudios de los peces de la laguna de 
México. An. Inst. Biol. Univ. Nal. 
~ del Mar 'f_ Limnol., .1!.lCl): 79-

Tamtahua., Veracruz 1 

Autón. México. ~ 
~---

RICKER, W. E., 1975. Computation and interpretation of 
biological statics of fish population. Bull. Fish. Res. 
~Can., 191:1-382. 

ROLLET, B., 1974. 
en México. FAO 
pesquero, México 
fotos. 

Ecología y reforestación de loa manglares 
Programaa de inveatigacioneo y fomento 

FI: sF/Méx 15. Informe técnico 6. 126p 311 

SANCHEZ GIL, P. ,A. YAílEZ-ARANCIBIA y F. AMEZCUA LINARES, 
1981.Diversidad distribución y abundancia de las especies 
y poblaciones de peces demersales de la Sonda de Campeche 
(Verano 1978) An. Centro. Cienc. del Mar. y Limnol. Univ. 
Nal. Autón México. ![(T}:209-240. - -- - --- --

SHANNON, E. C. y N. WEAVER, 1963. The Mathemntical Theory of 
Communication. Univeraity of IlliñOis Presa. Urbana, 117¡>." 

SPRINGER, V. G. y K. D. WOODBURN, 1960. An ecological 
otudies of the fishea of the Tampa Bay area. Prof. Pap_,_ 
Ser. Mar,_ Lab_,_ Fla., .!o:l-104. 

TIRADO, J. C., 1976. Contribución de información ccol6gica 
para el conocimiento del oistema lagunar de Agua-Brava, 
Nnyarit, México II Simposio sobre Oceanografía Biológica. 
Del 24 al 28 de noviembre de 1975. Univ. de Oriente Cumaná 
Venezuela. Resúmeneo: 42p. 

WEINSTEIN, M. P., 1985. Diatributinal ecology of flshes 
inhabiting warm-temperature and tropical estuaries. In: A. 
Y11fi.,z-Arnncibiu (Ed.) F'tnh Communit.v Ecology in Estuaries 
and Coas tal Lagoons: Towards an Eco~aterñ 'iritegratloo-:-uITTm 
Presa Mexico:-111: 285=-~- - ----- -------

YAAEZ-ARANCIBIA, 1976. Medioambiente y fauna ict1ol6gica oon 
perspectivas de pisicultura lagunar en México. I. Reunión 
latinoamericana sobre Ciencia y Tecnología de loi!"O~ 
Secretaría de Marina, Veracruz~ México, 26 mayo-= l Junio, 
1976: 445-1176. 



76 

, 1978. Taxonomía, Ecología y Estructura de las 
Comun1dadeo de Peces en Lagunas Costeras con Bocas 
Efímeras del Pacífico de México. Centro C1enc. del Mar y 
L1mnol. Un1v. ~ Autón. Méx1co Publ. Esp. E_: l-301i.- -

----, 1981. The ocurrence, diveraity and abundance of 
f1sh 1n two tropical coaatal lagoons with ephemeral 1nlits 
on the Pacific Coast of Mexico. Tech. Pap. Mar Sel UNESCO 
TI,: 233-260. 

----, 1986. C:cologia de la ~ costera., Ed. AGT, 
México, D. P, , 1B9p. 

YAflEZ-ARAllCIBIA, A y R. S. NUGEllT, 1975. Síntesis de 
Antecedentes b1ót1cos y abióticos de los ecosistemas 
eatuar1noa de Nayar1t, México, Publ C1enc1as B1ológ1cas 
Univ. Autón. Nuevo León, Méx1co Vol. in memorian Dr. E. 
Caballero. 

YAflEZ-ARANCIBIA, A y R. S. NUGENT, 1977. El papel ecológico 
de loa peces en estuarios y lagunas Costeras. An. Centro. 
Cieno. del Mar l L1mnol. Un1v. Nal. Autón. México, 
!!Ol: 107-113.-

YAflEZ-ARANCIBIA, A. , CURIEL-GOMEZ y V. LEYTON, 1976. 
Prospección b1ológ1ca y ecológica del bagre marino 
Gale1chthys caerulescena (Gunther) en el sistema lagunar 
costero de Guerrero, México (Placea Ar11dae). An. 
Centro. Cieno. del Mar. l L1mnol. Un1v. Nal. AutOil:" 
México 1<rr:TI5-IBO.--

WARBURTON, K., 1978 • Age and g1•owth determ1nat1on in a 
marine catf1ah uaing an otol1t chek technique, Dept. 
Marine B1ology, Univers1ty of Liverpool, Port Erin,--rB.re 
of Man,_ Br1t1sh Isles. ~ ?1iih Biol. 13:429::Jf3lí.-- --

----., 1978a. Commun1ty, atructure, abundance and 
divers1ty of fish in a Mex1can Coaatal Lagoon System. 
Estuar. Coast. ~ Sc1., I: ~97-519. 

WIHLM, J. L, 1968. Use of b1omasa un1tes in Shannon'a 
formula. Ecology, !!2_:153-156. 



77 
LISTA DE FIGURAS 

1.- Siatema Teacapan-Agua Brava, Nayarit, México. Se 
señalan las ~~t~ciones de colecta, así como las cuatro 
regiones del sistema (boca, Parte Baja del Estero, Estero 
y laguna). 

2.- Parámetros poblacionales (densidad y biomasa) de 
~. en relación a la salinidad y temperatura 
liiiibii!iites detectados en cada época climática. 

3,- Parámetros de diversijad (H'n, H'w) de !l:._ liropus en 
relación a la salinidad y temperatura y ambientes 
detectados en cada época climática. 

4.- Parámetros poblaciona:es (densidad y biomasa) de A. 
mazatlanus en relación a la salinidad y temperatura ~ 
ambientes detectados en cada época climática. 

5,- Parámteros de diversidad (H'n, H'w) de A. mazatlanus en 
relación a la salinidad y temperatura- y ambientes 
detectados en cada época climática, 

6.- Parámetros poblacionales (densidad y biomasa) de c. 
robalito en relación a la salinidad y temperatura ~ 
ambienteo detectados en cada época climática. 

7,- Parámetros de diversidad (H'n, H'w) de C. robnlito en 
relación a la onlinidnd y biomaan y ambientes dctectadoa 
en cada época climática. 

8.- Parámetros poblacionales (densidad y biomasa) de D. 
peruvianus en relación a la salinidad y biomasa y 
ambientes detectados en cada época climática. 

9,- Parámetros de diversidad (H'n, H'w) de D. peruvianuo en 
relación a la salinidad y biomaaa y ambientes detectados 
en cada época climática. 

10.- Espectro trófico de A. liropus en las épocao climáticas 
por loa métodos de frecuencia, numérico y gravimétrico. 

11.- Espectro trófico de A. liropus en las estaciones de 
colecta en verano y otoñ~elación al índice de 
importancia relativa de Pinkas et al (1971). 

12.- Espectro trófico de A. liropus en las estacioneo de 
colecta en verano y otóño-en-reiación a los métodos de 
frecuencia, numérico y gravimétrico. 

13.- Espectro trófico de A. Iiropls por clases de talla en 
verano y otoño en reI"ac on a índice de importancia 
relativa de Pinkas ~al (1971). 



78 

14.- Espectro tr6fico de ~ ,liro~ por clases de talla en 
verano y otoño en relacion a los métodos de frecuencia, 
numér!:~ ¡ g~~vim~trico. 

15.- Espectro trófico de A. liropus en las estacionea de 
colecta en invierno y primavera-en relaci6n al indice de 
importancia relativa de Pinkas et al (1971). 

16.- Espectro trófico de A. liropus en las estaciones de 
colecta en invierno y prima~ relación a los métodos 
de frecuencia, numérico y gravimétrico. 

17.- Espectro trófico de A, ltropus por clases de talla en 
invierno y primavera eO-re~al índice de importancia 
relativa de Pinkas et al (1971). 

18.- Eopectro tr6fico de A. liropua por clases de talla en 
invierno y primavera~en relación a los métodos de 
frecuencia, numérico y gravimétrico. 

19.- Eopectro 
y adulta 
numérico 
de Pinkas 

20.- Espectro 
climáticas 
numérico, 
de Pinkas 

tr6f ico de A. liropus para la población Juvenil 
en relaciOñ -;;:--ros métodos de frecuencia, 

y gravimétrico e indice de importancia relativa 
~al (1971). 

trófico de A. mazatlanus en las épocas 
en relación~a los metodos de frecuencia, 

gravimétrico e índice de importancia relativa 
~al (1971). 

21.- Espectro trófico de A. mazatlanus en las estacioneo de 
colecta en las épocaS-climaticas en relaci6n a el índice 
de importancia relativa de Pinkas ~ !!!. (1971), 

22.- Espectro trófico de A. mazatlanus en las estaciones de 
colecta en las épocas climfiticas en relación a los 
métodos de frecuencia, numérico y gravimétrico. 

23.- Espectro trófico de A. mazatlanus por clases de talla en 
las épocas climátICaa en relación al índice de 
importancia relativa de Pinkas et al (1971), 

24.- Eapectro trófico de A. mazatlanus por clases de talla en 
las épocas climáticas en relación a los mátodos de 
frecuencia, numérico y gravimétrico. 

25.- Espectro trófico de ~. mazat1Rnus para la población 
juvenil y adulta en relación a los metodos de frecuencia, 
numérico y gravimétrico. 

26.- Espectro trófico de C. robalito en las épocas climáticas 
en relaci6n a los métodos de frecuencia, numérico y 
gravimétrico. 



ESTA 
SA!.IR 

TESIS 
DE LA 

Nn nE8[ 
til8USTEC~ 

79 

27.- Espectro trófico !Je S.. oobalito en lo.3 estaciones c!8 
colecta de las época:J clfrñatlc1t3 en relación a :os 
métodos de frecuencia, numérico, gravimétrico e índi~e de 
importancia relattva de ?inkas ~al (1971). 

28.- Espectro trófico de c. robalito por clases 
las época3 climáticas- en relacfón a los 
frecuencia, numérico, gravimétrico e 
importancia relativa de Pinkas et ~ (1971). 

de talla en 
métodos de 
índice de 

29.- E3pectro 
juvenil y 
numérico, 
de Pinkaa 

trófico de C. robalito para la población 
adulta en relación a los métodos de frecuencia, 

gravimétrico e indice de importancia relativa 
et~ (1971). 

30.- Espectro trófico de Q.,_ peruvianua en 
climáticas en elación a los métodoa de 
numérico y gravimétrico. 

las épocas 
frecuencia, 

31.- Espectro trófico de o. peruvianua en las estaciones de 
colecta de las épocas clim[ticaa en relación a los 
métodos de frecuencia, numérico, gravimétrico e índice de 
importancia relativa de Pinkaa et~ (1971). 

32.- Espectro trófico de D. peruvianua por clases 
las épocas climáticas en refilión a los 
frecuencia, numérico, gravimétrico e 
importancia relativa de Pinkas et al (1971). 

de talla en 
métodos de 
índice de 

33.- Espectro 
juvenil y 
numérico, 
de Pinkaa 

trófico de D. peruvianus para la población 
adulta en relación a loa metodos de frecuencia, 

gravimétrico e índice de importancia relativa 
et al 0971). 

34.- Fases de maduración de A. liropua, A. mazatlanus, C. 
robalito y Q.,_ peruvianusfi"n las epocas-Climñticas. 

35.- Factor de 
mazatlanus, 
CITtññtfCa3. 

36.- Factor de 
mazatlanus 

37.- Factor de 
peruvianus 

condición de 
S. robalito 

Fulton de ~ Uropus, ~ 
y Q_,_ peruvianus en las epocas 

condición de Ful ton de ~ llropus y A. 
por clases de talla. 

condición de Fulton de Q_,_ robalito y 
-º--'-por clases de talla. 

38.- Relación peso-longitud de A. liropus y!!.,_ mazatlanua, 
para pcao lleno. -

39,- Relación peso-longitud de~ robalito y Q.,_ peruvianua, 
para peso lleno. 



-------- ··ZONA·····-·--NOR TE 

PAltl IAJA 

-, 
' 

- r·······_·······ZONA········SUR ·-·--······· 

4-----DlL~-----~ -------CAMAL DIL ISlllO ---------.. +-- LAOUMA -------

UTllO o 'º K ,___,__,~-1--1.~-1-

fSC 1:2000000 

l'ig. l. Sistema Teacapan·Agua Brava Nayarit, México. Se señalan lns e'stncioncs de colcct11, 
así como las regiones del sistema (Bocas, Parte Raja del Estero, estero y laguna). 



VLllAfW 

..-',........,..--........, .. 
c..r--e.~'r-< ,..--o...__l~J ~ ~:: 

~·---......... .__. } '\ 

1u1.1.liOHl~ 11 12 13 14 15 16 

---11---.. • ;;¡¡;;¡-;-1-·-· ·1-1r -11-.. 

INVIEílNO 

' IUACIOHU 
_, __ -11....:. ·1·1¡. ----11----

... , .. ,,HIU 

M~ 1 ~ 

~ ;.: . . 1 

M~ 'i 
M 

; 

lllllNU \ 

,...---'~--.~,......_, ,___,______.. .... . ' '-,, 

IO 13 15 18 llil 
.. --11--· 

11 12 11 18 :ID 2t 

==='-----1--· -
AMIJIHJ1$ 

M 

o 

Fig. 2. Parámetros poblacionalcs (densidad y biomasa) de ~· l~ropus, en relación a la salinidad, 
temperatura y ambientes detectados en cada 'roca clim tica. 



Fig. 3. 

VEílANO Uf ::.:: ··· .. ··· r--'--·~-<.....,.t-o 
0--0--'"\ • : 

. : :--- ·¡._.._,. 

a 11 12 1.1 14 1::; 10 

•··-----!----~- ·HI' ·-11-
u1111N1u 

HlVIEOIW 111! .::: 

··· .. ··· 

.. 
. f. 

' OTOÑO 

,~ .................... ,__, .......... ..-' 

1 :l 4 
fl14CIONU 

• J·· 11 •· ··111·. 
UolUNltl 

1 1 e 10 11 12 ir 10 "'º 
UT ... CIOHU _____ J----- --

""'lllHTU 

...... .. 

Parámetros de diversidad (ll'n y ll'w) de A.~. en rclaci6n n la salinidad, 
temperatura y ambientes detectados en cada épocacl imática. 



,,,r 

" .. a 
l ' ¡ ,.. 

: = i" j • 

,, .. 
r l. 
¡ : 
~ i 

~- : 

' '·· 

VLUAr-.O 

14 ·~ 16 

·Mr -n-

INl/IE UNO 

10 11 

.. 1·1r ---11---
••11tH111 

.. 

¡a :·: 
1 .. 
'1 

. 
.1¡ 
• 

UllJNU 

·l·lt
AMIUNIU 

PlllMAvl UA 

21 

. 

M 

" 

M 

o 

.. . 

Fig. 4. Parámetros poblacionules (densidad y biomasa) de A. mazotlanus, en relaci6n a snl i11idad, 
temperatura y ambientes detectados en cada época climática. ~ 



. 
a• • i' f 
ª :· : • ~ i 

" 

.,_-.-

~~ 

11 

,;· 
:: i ¡~ :· 

.) :: 
.!! ~ ~~ 

':• 
1:~ .... 

' 3 UUCIONll 
·---- -·11 

VEílANO 

1 
J :: 

:: 
:: 

INVIEUtlO 

:! 
~ 

"' 

1 
·¡¡ (:• ~: 

~ ~¡ ~ : 
l:t 14 15 18 

- ' •111· --u--

3 4 6 D 10 11 13 15 17 18 19 21 uu.c:10 ... u 
-1-- --it- •H .. ----11---

.,.11rM1n 

~;: 
·' 

a• • 

~ l. 

¡ .. r 
- -

111nrrn 

l'l."IMflVllU'I 

·:¡· ) 

! 
1 1 -¡;; 10 11 17 

"'"""""''º"'"""'-----~-- 1 ...... ,..,., 

13 

·-··11 

" 

Fig. S. Parámetros de djvcrsidad (ll'n y H'w) de A. mazatlanus, en relaci6n a J;¡ salinid:ul, 
temperatura y ambientes detectados en ca<ra epoca climática. 

o 
•· 



. 
' 

Vt.UANQ 

1 2 3 4 6 1\ 1i I~ \4 I!> 16 
IUACIOHU 
---11--- ----1----- •IH -11-

•1i1a111•nu 

INVlf:.ltUO 

: 

. 

. 

" 

"' "·:·; 
"; ~ 
: e .. . 

"' 
A;•; 

1 . 
: 

' . 
n 
o 

• 

UI llf~ll 

• ! 

PlllMf'VI 11!' 

~~::::::,;//=: : ~ 

'º 11 12 
1-. ._.,,"''' 

" 
~ ,. 

o 

' 

'º ,, 

' . . 
; 

'' 

Fig. 6. Parámetros poblncionalcs (densidad y biomasn) de C. robalito, en relnci6n n la sal ini<l:i.', 
temperatura y ambientes detectados en cada época ~lim6tica. ~ 



' llU.CIOHU 
15 16 ---11---- ---1-----... ~m ·--11-

""'"'"H111 

llN11l/Nll 

8 9 10 " tJ 15 17 16 'º 2t 
--11··· •Hf ------11----

.., .. 11ttt1u 

... . .• 
·' 

OIUÑll ·· .. . t ~,___,>-"'......., 
; 

=· 
... 
% : 

1
11,.c?oHu4 \"I m 1:1 15 rn 'º 

'I• --11-• •-- 1· • 1 I\' · 11 
AMllltOfl 

1 '111~\.\VI llf\ '·' •;• 

,,- . ·' 
-~'-4--_~ .______, .--:' . .ré-r:- '. 

( ·--.. :.---" :f~ 

f 

.. 
~ : 

" 
,, 

'º " -·1-
••lllHll' 

Fig. 7. Par6metros de diversidad (H'n y H'w) de C. robalito, en rclaci6n a la salinidad, 
temperatura y ambientes detectados en caaa epoca cTimática. 



VEAANO ft ::: 

~· ... 

~ .:_~=_=.·· 

1uu~10M11 4 

l----.JJ1-- ---1- .. ¡.¡1• >--11-
"""lllMlll 

/ 

- J~ 

M 

e 

o • 

.. 6 8 9 
llUCIONll 

l~IJIEílNO 

,__, __ -11-·· •n1· -··--·-11-·~·· 
.t.,,.111H1U 

M 

e 

\ 

\ 

"' Fig. 8. Parámetros poblncionales (densidad y biomasa) de Q. pcruvianus, en rcJuci6n a 1:1 ~ 
salinidad, temperatura y ambientes detectados en cada 6poca clim6tic«I 



" ,. 
--·--- .. lit- -11-......... ,,., .. 

PRIHAVEílA 

INVILONO 

4 10 11 13 1~ ,, 1tl 19 w 
UIA('IONU 

-1------ ----u---•1·11· --·11-------
... .... 11,,.1u 

1 9 10 11 12 17 111 ~·¡ 
.~!~~~?~!.... ____ , _________ -

.t.1.UUHllS 

Fig. 9. Parámetros de divcr~idad (ll'n y fl'w) de D. J:!gruVÍJ.!.PJi_'!}. en relac'i6n a la salinidad, 
tcmpcrutura y :imhicntes detectados en cada épocu el 1m.1t icn. 

'¡ 



89 

--.::;· 

,~~~~ e: ~ - ~--t: 
~ ~~§FJ001;Jl;Jl!JC3íl~FJ-'"'El!i!"'9 .. o 

NUMEROºIDº 1: 1 2 4 l 511Bat7'01517T261'.Zl2'1X>2i32l58181J2815t.CIJBU41.3743'636C1 

VERANO 

100 20 

ID 
1 
l 

100 
l. 2 1616~71S13Z2'I0121.li34 2.1.308 J 28 

1 Pollquf'toi 
2 MONO anlrut 
3Coprpodos 
4 Anftpodos gilmiÍtido1 
5 Afg;u todofictu 
6Divalvos 
7 Cumíc•o• 
8R.dr poliqu•tos 
SI OaltlcodH 

10 R. dr cru1Ucu1 
11 Hutvos no id•nf1lit011do1 
12 Bt1qulUros 

13 R. dt ogetat 
1: G••l1111opod1n 
15 AnfipoCos car:~r1 idos 
16 Algu clorofict.:u 
17 Hu•vos dr •ngrauildos 
18 Mb1d;icpru, 
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Fig. 10. Espectro tr6fico de A. liropus en las épocas climática~ por 
los métodos de frecuencia, numérico y gravimétrico. 
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Fig. 15. Espectro tr6fico de~· li~opus en las estaciones de colecta en invierno y primavera,, 
en rclaci6n al Indice de importancia relativa de l'inkas ~~J. (1971]. 
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Fig. 22. Espectro tr6fico de A. mazatlanus en las estaciones de 
colecta en las épocas climáticas por los métodos 
de frecuencia, nt1n~rico y gravim6trico. 
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Fig. 23. Espectro tr6fico de A. mazatlanus por clases de talla en 
las épocas climáticas en relac16n al índice de importan
cia relativa de Pinkas ~ !!..!_ (1971). 
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Fig. 24. Espectro tr6fico de A. mazatlanus-por clases de talla en 
las épocas climáticas por los métodos de frecuencia, 
numérico y gravimétrico. 
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Fig. 26. Espectro tr6fico de C. robalito en las épocas climáticas 
por los métodos de frecuencia, numérico ~· gravimétrico. 
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Fig. 27. Espectro tr6fico de C. robalito en las estaciones de 
colecta de las épocas cl1mat1cas por los métodos de 
frecuencia, numérico, gravímétrico e indice de 
importancia relativa de Pinkas ~~ (1971). 



Fig, 28. 

VERANO 
11

1 tioo .. ,.,., 
111-111•• 

.. ·~---

VERANO 

OIOÑO 

... 

OTOAO 

.. ru-1n
1
0o• 

~~ ... "]-d. 1 ' • • y . ' ;.E· .. ·:.~ 
1 :: . . . .. 
1 ~ ' 
:·1]-1" ,••·": .. 

1 
-11 U1S 

INVIERNO 

INVIERNO 

. 
PRIMAVERA ! 

.. ·~ ...... ¡"' 
¡ · r 

.. , .. '"! i,I 
:_ .... m 

1 

, R.dtpnlrlrOtu 
1 En;r1111tdo1 
l Co11t~odo1 
4 R.olfU"'lfh 
~ Oraq1u\ll01 
g Pcil.,;urtu 
1 Cun,.~ooi 
IE.ala..,ato'podu 
!C1,,..u•n 

1 
"' 

: 

1 

U1 Pnp\1110 
n C1t•1'l&r 
ti Atgo111d1l:u11 
n Ruluo'uu 
1~ Rdr pollqurh 
1S R.d1tiraqul1110 
15 Rdrcru1Ucn 
11 R.drvtOllll 
11 MANJh11l,.,ol 

107 

Espectro tr6fico de c. robalito por clases de talla en 
las épocas climáticas por los métodos de frecuencia, 
numérico, gr3vJmétrico e índice de importancia relativa 
de Pinkas f! !ll (1971). 
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Espectro tr6fico de C. robalito para la poblaci6n juvenil 
y adulta por los métodos de frecuencia, numérico, gravimé 
trice e indice de importancia relativa de Pinkas et !!! -
(1971). 
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Fig. 30. Espectro tr6fico de D. peruvianus en las épocas climáticas 
por los métodos de frecuencia, numérico y gravimétrico. 
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Espectro tr6fico de D. peruvianus por clases de talla en 
las épocas climáticas por los rnetodos de frecuencia, nu
mérico, gravimétrico e índice Je importnncia relativa de 
Pinkns ,._t_ 'l~ 110-11. 
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Espectro trófico de .!!· peruvianus para la pob:aci6n juvenil 
y adulta por los m6todos de frecuencia, num6r1co, gravim6-
trico e indice de importancia relativa de Pinkas ~ .'!.!.. 
(1 ~-1 1. 
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TABLA .DISTRIBvCION PROMEDIO DE PARAMETROS HIDROLOG!COS EN EL 
SISTE:MA ·rEACAPAll AGUA BRAVA DURANTE 1979-80 

ZONAS EPOCA SALINIDAÓ~. TEMPERATURA C OXIGENO m/l 
~ ~- ~ ~ ~ ~ 

Boca Secas 34.0 33.8 25.'9 25.6 6.4 4.7 
Teacapan Lluvias 10.0 27. 5 30.0 30.2 3.9 4.4 

Parte Baja Secas 34,3 34. 2 28.0° 27.3 4.9 5.5 
del E:s tero Lluvias 7,0 17. 4 31.06 24.5 4.5 5.0 

··canal del Secas 32.9 34. 3 31. 8 31. 3 4.4 4.5 
Estero Lluvias 2.7 a.o 30.6 34.3 2.8 1.6 

Laguna Secas 30.0 34.4 28. 8 27 .6 4.4 4.6 
Lluvias o.o l. 5 28.5 28.6 2.1 1.1 

TABLA 2. VARIANTES DE LA- RELACION TALLA-PESO 

PERIODO POBLACION LT/PV LT/PT 

total X X 
Global hembras X 

machos X 

Estacional hembras X 
maahos X 



TABLA 3 
PARAMETROS i!IDROLOGICOS DE LOS AMBIENTES DEL 5!ST::.'(~. 

TEACAPA!l-AGUA BRAVA DURANTE LOS AílOS 1979-:990. 

Ambiente Parámetros 
ambientales 

Verano Otoí'lo Invierno Pr~::i,.·1era 

I 

II 

Alta 
Salinidad (P.P.M) 32 a 36 

Alta 
7 a 28 

Alta 
32 a 39 

Alta Alta Baja 
Temperatura ( C) 30.6a32.8 30a3l.8 22.5a25 

Profundidad (m) 

Transparencia (m) 
SEECHI 

Sustrato 

Baja 
2 a 5 

Alta 
4 a 12 

Baja Alta 
l.la2.2 l.3a 2 

Arena
fango 

Arena
fango 

Fauna macrobéntic1 Numerosa Escasa 

Alta 
2 a lO 

Alta 
l. 5a4. 5 

Arenoso 

Escasa 

A:':!. 
33 ~ '.l ~ 

24 a 32 

Are:ia
f a"ó·' 

Zona Sur Norte Norte Ambas ~onas 

Marina 
Salinidad (P.P.M) 32 a 34 

Baja 
Temperatura ( C) 29.6a30 

Alta 
Profundidad (m) 3 a 7 

Baja 
Transparencia (m) l.2a3.3 

SEECIII 

Sustrato Arenoso 

Fauna macrobéntic1 Escasa 

Zona Norte 

Baja Baja 
O a 25 22 a 3ó 

Baja Alta 
24. 3a31. 6 23a27 

Baja Baja 
1.7 a 7 1114.5 

Baja 
0.4a 2 

Arene.
fango 

Baja 
o. 4a2 

Numerosa Numerosa 

Sur Sur 
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a 
TABLA 4. CONSTAtlTES DE: LA RllLACION TALLA-PESO (P=bL ) Dll 
A. ll.rosus DURANTE EL PllRIODO Dll MUESTREO: P=PESO VACIO, L= 
LONGIT D TOTAL, b= FACTOR DE CONDICION tROMEDIO, a• COEFICIENTE 
DB ALOMBTRIA, r=COEFIC!E:NT!l DI> CORRELACIOll Y N• NUMERO Dll 

INDIVIDUOS. 

Hembras 
b(l0-6) a N 

Verano 
Otoño 
Invierno 
Primavera~~~~~~~~~,,.. 

Hembras 
Machos 
Total 

a 
TABLA 5. CONSTAllTES DB LA RllLACION TALLA-PESO ( P•bL ..)_ DE !!._,_ 
mazatlanus DURANTE EG PERIODO DE r~UESTREO: P=PESO VACIO, 
LaLONGITUD TOTAL, b=PACTOR DE CONDICION PROMEDIO, a=COEPICIENTll 
DE ALOMETRIA, r=COEFICIENTE DE CORRELACION t N=llUMERO DE 

Verano 
Otoño 
Invierno 

Hembras 
INDIVIDUOS. 

P r iina ver a ""-'-"-"'<='---'-'-:U.:'---LZ.L..2..'---W 

Hembras 
Machos 
Total 

Global 
b 10- a 
2.95 2.836 
27,4 2.381 

1 4 2. 04 
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a 
TABLA 6. t;OllSl'A!ITES DF.: LA RELACION TALLA-PESO (P=bL ) DE: C. 
robali to DURA!ITE ::;L PP.RIODO DE MUESTRE:O: P=PESü YACIO, L=LONGITüii 
TOTAL, b•FACTOR DE COllDICION PROME:DIO, a•COEPICIE:N'fü D~ 
ALOME:TRIA, r•COEPICIENTE DE CORRELACION Y N•NUMERO DE 

INDIVIDUOS. 
H~mbras Machos 

b(l0-6) a N b(l0-6) a 
Verano ......-,.,,.,-.,,---.,......,,..,.,,....-.,;,,,,..,.--m 1.242 3,378 
Otoño .000000000224 .000000000224 7.697 
Invierno 5,4$0 1.406 3,326 
Primavera 0.01 1 4.857 3.103 

Hembras 
Machos 
Total 

a 

r 
.9947 
,9961 
,9916 
.8294 

TABLA 7, CONSTANTE:S DE LA RELACION TALLA-PESO (P•bL ) DE º-'-. 
~eruvianus DURA!ITE EL PERIODO DE MUESTRE:O: P•PESO YACIO, 

•LONGITUD TOTAL, b=FACTOR DE CONDICION PROMEDIO, a=COEPICIENTE 
DE ALOMETRIA, r•COEPICIENTE DE CORRELACION Y N•NUMERO DE 

Invierno 
Primavera 

Hembras 
Machos 
Total 

INDIVIDUOS. 
Machos 

b(l0-4) a 

1
1.881 2.328 

.00000053 5.582 

N 
12 

9 
21 

r N 
.9255 s

4 
¡ 

.9486 -

TABLA 8. PROPORCION DE HEMBRAS Y MACHOS DE PECBS DO!UNANTES 
EFECTUADAS DURANTE LAS BPOCAS DE MUESTRO. 

Verano 
Otoño 
Invierno 
Primavera 

Proporci6n 
global 

A. liropus A mazatlanus C robalito D. peruvianus 

1 : l. 22 1,35 : 1 2 : 1 
l. 71 : 1 1 : l. 5 2 : 1 

1 : 2.15 1 : 1 1 : 1 1.4 : l 
2.17 : l 1.75 : 1 2.3 : 1 1 : 1 

1 : 1.27 1.19 : 1 1.45 : l 1.33 : 1 



TABLA 9, PRUEBA PARA VERIFICAR LA RELACION ENTRE TALLA Y PESO A 
UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE 0.05: t=t 'de·atudent,~•COEFICIE:l":'E 
DE CORRELACION. ta=CONVERSIOtl DE r A t •rJ\Ñ=2J7\l-r ) y N=NU~(::;;¡o 

Arius 
Uropua 

Achirua 
~nus 

Centropomus 
roba lito 

Diapteruo 
peruvianus 

Peso total 
Peso vacío 
Hembras 
Machos 

Peso total 
Peso vacío 
Hembras 
Machos 

Peso total 
Peso vacío 
Hembras 
Machos 

Peso total 
Peso vacío 
Hembras 
Machos 

DE DATOS. 

~ " .9089 239 
.9616 239 
. 9868 105 
.9440 134 

,9852 103 
,9952 103 
.9413 56 
,8757 47 

.9785 59 
,9742 59 
.9612 35 
,9557 24 

,9769 21 
.9788 21 
.9838 12 
,9828 9 

tR ~ 

33,5536 l. 960 
53,9383 l.960 
61.8419 l.984 
32.8713 1.979 

57,7633 l.984 
102.2013 l. 984 
20.4908 2. 0003 
12.1659 2.0141 

35.8188 2.000 
32.5897 2.0003 
20.0169 2. 0301 
15.2293 2.0639 

19.9264 2. 093( 
20.8306 2.0930 
17.3540 2.2281 
14. 0802 2. 364€ 
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