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SISTEMATICA y DISTRIBUCION DE LOS FORAMINIFEROS 
RECIENTES DE LA LAGU¡VA DE TERMINOS, 

CAMPECHE, MEXICO * 

AGUSTÍN AYALA-CASTAÑARES ~* 

RESUMEN 

Se hace el estudio sistemático y cuantitativo de los foraminíferos conteniqosen nume
rosas muestras de sedimento colectadas en la Laguna de Términos, Ca:rnpeche; discuüendo 
la d,istribución de las poblaciones totales, vivientes y de los diferentes grupos taxonómicos 
de foraminíferos encontrados. Tal distribución parece indicar que' el factor" ecológico más 
significativo es la salinidad, aunque el carbonato de calcio y la vegetáción' sumergida juegan 
un papel muy importante; se subdivide en 4 biofacies: Fluvial Mixta; LagJinár lnterna, 
Lagunar Externa y Golfo Abierto. Se ,comentan sus posibles tendencias ,de distrib:ució~: ,~n 
los sedimentos, velocidad relativa de sedimentación, produCtividad orgánica; etc.'Eritre"ias 
recomendaciones finales pueden citarse: a) realización demuestreds pedó,dicos' futuros, 
durante varios años; b) el estudio detallado de la Isla del Carmen, iricluyendo~eltrab~jo 
superficial, el estudio de muestras de perforaciones y del ,litoral; C¡): ()bte'nci9n de, ma
yores datos físicos, para una mejor comprensión de la dinámica, origen :Y' ~vpIJlció~. ,-de 
la Laguna de Términos e Isla del. Carmen; y d) conveniencia de elaborar map~ 'de Odis
tribución de la vegetación sumergida y definir su papel como alriHicenadoniHe s~di-
mento, etc. 

INTRODUCCION 
-

: I 

: ·:1 

El propósito de este trabajo es conocer las normas de' disfribució:Ó.' de' 'lbS' 
foraminíferos de la Laguna de Términos y correlacionarlos: con fadores :co:rlo
cidos del ambiente sedimentario, así como determinar si pueden utilizárse comO' 
guías para definir procesos oceanográficos y sedimentológicos, permitiendo' ~u 
subdivisión en biofacies. ' 

'" Trabajo presentado simultáneamente en la Facultad de Ciencias de;' la Universidad 
Nacional Autónoma de México, como Tesis para optar el Grado de Doctor en B-ioiogia. 

** Investigador de Tiempo Completo Titular. Instituto de Geología. Universidad Naeional 
Autónoma de México. 
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El conocimiento de la EC610gía y distribución de los foraminíferos y demás 
grupos de organismos de las lagunas litorales de México es muy importante 
desde el punto de vista sedimentológico, pues es indudable que los seres vivos, 
al ser sumamente sensibles a los cambios ambientales, los reflejan más clara
mente que la fracción puramente inorgánica de los sedimentos. Por tanto, ayu- . 
dan má& eficazmente al entendimiento de los complicados procesos dinámicos 
que ahí se desarrollan. 

Su valor paleoecológico también es considerable, puesto que identificar 
sedimentos fósiles depositados en lagunas litorales antiguas es sumamente valioso 
para la reconstrucción paleo geográfica de· ciertas áreas de interés petrolero en la 
RepúbIlca Mexicana, en particular el sureste y noreste del país, donde los pozos 
petroleros atraviesan espesores considerables de rocas, tal vez depositadas en ese 
ambiente~ 

Por esa razón en los estudios que abarca el proyecto de Oceanografía y 
Geología Marina de las lagunas litorales del Golfo de México, del cual la Laguna 
de Términos constituye la primera parte, se ha dado énfasis a los foraminíferos, 
motivo de este estudio, micro moluscos (García-Cubas, 1963), ostrácodos (G. 
Morales, en preparación) y diatomeas (Silva-Bárcenas, 1963), estudios de cuya 
coordinación está a cargo el autor de este trabajo; además se realizó el estudio 
granulométrico y sedimentológico (Yáñez, 1963). 

El proyecto es llevado a cabo con la asistencia de distinguidos especialistas 
dé la Institu,ci5n Scripps de Oceanografía de la Universidad de California, bajo 
los 'auspicios de la Secretaría de Marina del Gobierno de México, y de la N atio
nal Science Foundation de los Estados Unidos de América. 

Es digno de mención que esta investigación, junto con las demás que forman· 
el proyecto de la Laguna de Términos, representan el primer trabajo de esta 
Índole realizado en México, exclusivamente por científicos mexicanos, pues aun-

, que se publicó un artículo sobre lagunas litorales de Baja California, particu
larmente las lagunas Ojo de Liebre, Guerrero Negro y Manuela, dicho estudio 
fue escrito por investigadores norteamericanos de la Institución Scripps de Ocea
nografía (Phleger y Ewin, 1962). También es sin lugar a dudas uno de los 
primeros desarrollados en latinoamérica por científicos latinoamericanos. 

El trabajo de campo y el muestreo fueron hechos en su mayor parte por 
A. Yáñez· del Instituto de Geología, durante los meses de marzo y abril de 1959, 
¡habiéndose obtenido datos ecológicos relativos a profundidad, temperatura del 
;agua y salinidad, y terminado por el autor de este trabajo en compañía de F. B. 
;Phleger y A. Yáñez con observaciones que permitieron definir mejor algunas 
·de las conclusiones obtenidas. 

Aquí sólo se tratan la Sistemática y la distribución de los foraminíferos, 
, ·en tanto que los. sedimentos y otros grupos de restos de origen orgánico son 

.objeto de artículos separados . 
. Esta investigación está enfocada fundamentalmente a tratar de conocer la 

...ecología y normas de distribución sedimentaria de los foraminíferos, per~ para 
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ello fue necesario primeramente identificar las especies y hacer su estudio sis
temático, en el cual se siguió la ·clasificación propuesta por Loeblich y Tappan 
(1961), salvo para la categoría de Superfamilia en que se cambió la terminación 
-ACEA por -OIDEA, siguiendo la recomendación 29A del Código Interna
cional de Nomenclatura Zoológica (1961, p. 29). Aunque se aportan datos bio
lógicos significativos, éstos no constituyen el motivo básico de la investigación. 

El trabajo comprendió aproximadamente 3 años de labores, desarrolladas 
en su mayor parte en el Departamento de Micropaleontología del Instituto de 
Geología, salvo doc;; meses en que el autor trabajó en el Laboratorio de forami
níferos de la Institución Scripps de Oceanografía, primero formando una colec
ción de foraminíferos recientes del Golfo de México, que se usó como material 
para comparación, y posteriormente revisando las identificaciones de las espe
cies, comparándolas con la Colección de esa Institución y discutiendo algunos 
problemas taxonómicos y de distribución con F. B. Phleger, F. 1. Parker y 
J. S. Bradshaw. 

Para el estudio cuantitativo se analizaron volúmenes constantes aproxima
damente de 10 cc de sedimento superficial húmedo, correspondientes a 10 cm2 

de superficie por 1 cm de espesor; en cada muestra· se hizo el recuento de la 
población total, población> de .149 mm, población < de .149 mm, población 
viviente y se cOI;ltrolaron todas las especies de la población. Se computaron por 
separado los datos de cada género para observar su comportamiento. Con todo 
ello se elaboraron cuadros de concentración de datos y mapas de distribución 
para cada grupo, que sirvieron de base para las interpretaciones. El método 
empleado se discute en detalle en un capítulo destinado a ese fin. 

Aunque los datos aquí aportados poseen indudable valor científico, no pue
den ser considerados de ninguna manera definitivos, particularmente por lo que 
respecta a poblaciones vivientes, productividad orgánica y velocidad relativa 
de sedimentación, pues esos datos deben variar en el curso del año y las muestras 
estudiadas sólo corresponden a los meses de marzo y abril de un año. Para 
ampliar la información existénte se han planeado estudios periódicos posteriores, 
como se explica en los capítulos de Conclusiones y Recomendaciones. 

Los dibujos de las especies fueron hechos por A. Hokuto, del Departamento 
de Micropaleontología del Instituto de Geología, utilizando para ello una cámara 
lúcida Carl Zeiss. 

Tipos: Los hipotipos de las especies se /encuentran depositados en la Colec
ción Micropaleontológica del Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, incluyéndose en cada caso el número de registro corres
pondiente. 

El autor agradece la valiosa ayuda prestada por las siguientes Instituciones 
y personas, sin las cuales no habría podido llevarse a cabo la investigación: 
Secretaría de Marina; National Science Foundation; Institución Scripps de 
Oceanoglafía; G. P. Salas, Director del Instituto de Geología por su constante 
estímulo; F. B. Phleger, Institución Scripps de Oceanografía, por sus valiosos 
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consejosy orientación en el trabajo; F. 1. Parker, Institución Scripps de Oceano
grafía, por su ayuda en la solución de ciertos problemas taxonómicos; J. S. 
Bradshaw, Institución Scripps de Oceanografía, por muy valiosas sugestiones y 
comentaríos respecto al comportamiento de Ammonia beccarii (Linnaeus) en 
cultivos de laboratorio; A. R. Loeblich J r., California Research Corp. por muy 
valiosos datos taxonómicos; H. E. Thalmann, Universidad de Stanford, por su
gestiones y críticas al manuscrito original; E. Rioja, Instituto de Biología, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, por sugestiones y comentarios especial
mente en relación con el significado biológico. de ciertos fenómenos; A. Yáñez, 
Instituto de Geología, quien colectó las muestras y aportó casi todos los datos 
físicos que se tienen de la laguna; el personal del Departamento de Micropaleon
tología del Instituto de Geología, L. R. Segura, C. González, A. Hokuto, J. 
Osuna y A. Silva-Bárcenas, quienes contribuyeron de modo definitivo en el 
desarrollo del trabajo, realizando los recuentos estadísticos y reuniendo la infor
mación que sirvió de base para la interpretación. 

METODOS DE TRABAJO 

En términos generales se siguieron los procedimientos utilizados por la Ins
titución Scripps de Oceanografía, y aunque han sido descritos en otra parte, a 
continuación se hacen algunos comentarios del modo como se hicieron el mues
treo, la preparación y el· estudio, por ser especialmente significativos. 

MUESTREO 

Fue llevado a cabo en su mayor parte por A. Y áñez durante los meses 
de marzo y abril de 1959 y es . descrito en detalle por ese autor (1963) 
haciéndose aquí solo una breve descripción, relativa a cantidad de muestra to
mada, modo de preservación y datos ecológicos obtenidos en cada estación. 

En el mes de mayo de 1963 el autor, F. B. Phleger y A. Yáñez hicieron 
observaciones adicionales, tanto en la Laguna de Términos como en la Isla del 
Carmen, para definir futuros estudios y comprobar algunos de los resultados 
interpretados . 

. - Para colectar las muestras se utilizó el "Tubo de Lankford", diseñado por R. 
R. Lankford en la Institución Scripps de Oceanografía, !descrito en y áñez (1963), 
que permite obtener núcleos con superficie aproximada de 10 cm en un tubo de 
plástico, o bien una draga tipo Van Been (Hedgpeth, 1957, fig~ 4). Empleando 
un aditamento cortador (Phleger, 1960, p. 25) colocado en la parte superior del 
tubo de plástICO; empujando el núcleo por su parte inferior hasta enrasar el tope 
y cortando con una cuchilla se obtiene un espesor de 1 cm, de modo que la 
muestra representa aproximadamente 10 cm3 de sedimento superficial húmedo. 
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Cuando se usó la draga Van Been, los núcleos se obtuvieron introduciendo 
el tubo de plástico por una ventana en la parte superior de la draga, procurando 
mantener el sedimento lo menos perturbado posible y siguiendo después el mismo 
procedimiento de cortado descrito arriba. 

Las muestras empleadas representan sólo el centímetro superior de sedi
mento, porque la población viviente de foraminíferos bentónicos, sumamente im
portante para conocer la distribución de las especies, productividad orgánica y 
velocidad relativa de depósito, sólo se encuentra en la porción superficial. 

Los 10 cm3 de sedimento superficial húmedo se colocaron con un poco de 
agua del lugar, en un frasco de vidrio, agregándole formol al 5% para fijar el 
protoplasma de los ejemplares vivos en el momento de la colecta, -agregando 
borato de sodio para tener un pH alcalino, neutralizando la acidez del formol 
e impidiendo se destruyeran las testas de los foraminíferos. Cada frasco fue ro
tulado con el número de estación correspondiente y sellado con cinta de aislar 
plástica para evitar la evaporación del agua e impedir se secaran las muestras. 

El resto de la muestra obtenida, ya sea con el "Tubo de Lankford" o con 
la draga, se guardó por separado y destinó al estudio sedimentológico. 

En cada estación se siguió una rutina de trabajo y observación, consistente 
en' lo siguiente: -

a) Ubicación de la estación en el mapa, empleando un sextante, una brú
jula, o bien, calculando la distancia con rumbo y velocidad de la lancha. , 

b) Obtención de muestras de agua de la superficie y del fondo, para, deter-
mimiciones de salinidad, (utilizando en el último caso la botella de N ansen) . 

c) Medición de la temperatura del agua superficial en grados centígrados. 

d) Medición de la profundidad de la estación. 

e) Obtención de núcleos y muestras de sedimento con el "Tubo de Lank
ford" o con la draga tipo Van Been, separando en cada caso la fracción antes 
descrita de ] O cm3 de sedimento superficial húmedo, para el estudio estadístico 
de los foraminíferos. 

f) En algunos casos se tomaron muestras de sedimento del fondo con red 
de arrastre. 

g) Se colectaron al iniciar las travesías entre una y otra estación, nume
rosas muestras de plancton. 

Los núcleos de 10 cc de sedimento superficial húmedo se emplearon tam
bién para el estudio de los micromoluscos y ostrácodos. 

Los resultados de los datos ecológicos medidos fueron reunidos en su 
mayor parte por Y áñez (1963), de donde se toma esa información, agregando 
observaciones e interpretaciones hechas posteriormente por el autor. 
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PREPARACIÓN 

A su arribo al laboratorio las muestras se tiñeron con una solución suficien
temente concentrada de Rosa de Bengala para tomar un color obscuro, según, el 
método descrito por Walton (1952, p. 32), dejando actuar el colorante por lo 
menos 24 horas antes de proceder a lavarlas. Esa operación tiene por objeto 
teñir de un color rojo obscuro el protoplasma de los ejemplares vivos en el 
momento de la colecta, previamente fijados por el formol, que permite su dis
tinción de los ejemplares muertos. 

Es especialmente importante jamás dejar secar la muestra antes de proce
sarla ni permitir un pH ácido, pues se corre el riesgo de que sean destruidos 
algunos ejemplares de foraminíferos muy delicados. 

Las muestras se lavaron en un tamiz No. 230 U.S. Standard, con abertura 
0.062 mm, que corresponde al límite limo-arena pues de esa manera es fácil 
tener una idea aproximada del contenido de arena en el sedimento, independien
temente de ,que ese tamaño de abertura es suficientemente pequeño para que no 
pase por él ningún foraminífero, por pequeño que sea. 

Una vez lavada la muestra, operación que debe hacerse sin frotar y muy 
cuidadosamente para evitar se rompan o tiren ejemplares, se seca en un horno 
o temperatura cercana a los 70 grados centígrados, para evitar que el calor 
exagerado destruya las testas delicadas o bien que salten fuera del recipiente. 

Una vez secas las muestras se concentraron los foraminíferos con perclo
retileno (tetracIoroetileno), con densidad aproximada de 1.63, substancia más 
efectiva y menos tóxica que el tetracloruro de carbono. La operación se repitió 
en cada muestra las veces necesarias, controlando los resultados al microscopio 
estereoscópico, hasta flotar toda la fauna. De ese modo los foraminíferos concen
trados quedaron listos para su estudio estadístico. 

ESTUDIO 

El primer paso en el estudio de las muestras fue proceder a la identificación 
de las especies, trabajo de primordial importancia. Para ello se consultó la biblio
grafía especializada, particularmente aquellos trabajos con fines semejantes. Uno 
de los primeros pasos fue enriquecer la Colección Micropaleontológiea del Insti
tuto de Geología con ejemplares identificados de especies de foraminíferos re
cientes del Golfo de México, trabajo que desarrolló el autor de este estudio du
rante un mes en la Institución Scripps de Oceanogra,fía, que donó los materiales 
en cuestión, y con materiales de sedimentos recientes de Cuba, donados por el 
Instituto Cubano de Recursos Minerales. Las identificaciones de las especies de 
la Laguna de Términos fueron primero comparadas con esos materiales y final
mente con la Colección de Fbraminíferos de la Institución Scripps de Oceanogra
fía, durante el año de 1962. Una vez conocidas las especies se procedió a su 
ilustración y arreglo sistemático, realizándose a contiimación el estudio cuanti
tativo de las muestras. 
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Se estudiaron separadamente las poblaciones totales y vivientes, pues para 
uno y otro caso se usan procedimientos diferentes. 

Pol)laciones totales.-Una vez lavada y seca la muestra se tamizó a través 
de una malla No. 100, con abertura de .149 mm, para obtener dos 'fracciones; 
contándose separadamente los ejemplares de cada una de ellas. Para simplificar 
el procedimiento, se dividió la muestra cuantas veces fue necesario, utilizando un 
fraccionador de OUo (1933)" hasta obtener aproximadamente 300 ejemplares, 
pues según Phleger (1960, p. 33-34), quien a su vez se basó en las experiencias 
de Dryden (1931), ese número mínimo resulta suficientemente representativo 
para conocer las poblaciones. En cada caso se controló el número de ejemplares 
de las especies. Los datos se utilizaron para obtener cifras referentes a: pobla
ción total; población > de .149 mm; población < de .149 mm, número de 
ejemplares de cada género, número de ejemplares de cada especie, de la familia 
Miliolidae y de algunos grupos especiales como por ejemplo foraminíferos aglu- . 
tinados. Además se determinaron sus porcentajes dentro de la población total 

Poblaciones vivientes.-Se tiñó el protoplasma de los ejemplares corres
pondientes 'a la población que estaba viva en el momento de colectar la muestra, 
como se' explicó en los métodos de preparación, de un color rosado obscuro;. 
pero debido a la acción del formol que lo fija, se encuentran reducidos en 
volumen, lo cual dificulta su identificación. Por lo que, para distinguirlos mejor 
se siguió el procedimiento empleado por el Laboratorio de Foraminíferos de la 
Institución Scripps de Oceanografia, consistente en colocar la muestra en un 
frasco, agregándole hasta cubrir una solución alcohólica del detergente deno
minado Aerosol en proporción de un gramo sólido por 100 gramos de alcohol. 
Se agrega agua hasta llenar completamente el frasco, tapándolo y dejando actuar 
el detergente durante 24 horas, tiempo en el cual el protoplasma de los ejem
plares teñidos. se expande y facilita su distinción de los ejemplares muertos. 
La muestra se observó al microscopio en húmedo, utilizando para ello unos reci
pientes de poliestireno cuadriculados y numerados, hechos especialmente para ese 
fin, observándose al microscopio siguiendo la numeración para no contar varias 
veces un mismo ejemplar (es conveniente hacer esta operación separando las 
fracciones > y < de .149 mm, lo cual no se hizo en este estudio), llevándose 
un registro del número de individuos vivos de cada especie. Finalmente se obtuvo 
información de la cantidad total de ejemplares vivos incluyendo el número de 
cada género y especie obteniendo para cada muestra la relación entre la pobla
ción viviente y total, expresada en porcentaje; esto es sumamente valioso para 
determinar la velocidad relativa de. sedimentación, según se explicará más ade
lante. La información correspondiente tanto a poblaciones totales como vivientes 
está condensada en cuadros de concentración de datos y numerosos mapas de 
distribución, de los que se seleccionaron para la publicación sólo los más signi
ficativos. 

Una vez terminados los recuentos, las muestras fueron lavadas, secadas y 
archivadas convenientemente. 

Los ejemplares ilustrados se separaron e incluyeron en la Colección Micro
paleontológica del Instituto de Geología, indicándose en cada caso el número de 
registro correspondiente. 
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UBICACION y DESCRIPCION GENERAL DE LA LAGUNA 
DE TERMINOS, CAMPECHE. 

La. Laguna. de Términos se encuentra localizada en el litoral del Golfo de 
México"entre los meridianos 91 ° 15' Y 92° 00' de longitud oeste y los paralelos 
1,8°25' y 19° 00' de latitud norte (Fig. 1). 
",: Es lilia típica laguna litoral o albufera y representa una amplia entrante de 

aguas some~a6 de 70 km' de largo por 28 km de ancho, limitada al norte por 
l~ 'Isla, d~~ Cannen (Tamayo, 1949, p. 522), que es baj'a y boscosa a grandes 
trechos (Se~retaría de Marina. Derrotero, 1962, p. 328), de forma alargada con 
dirección 'general WSW y' 37.5 km de largo y una anchura media de 3 km 
con super.ficie ,de 151 km2

; su costa sobre la Laguna de Términos es muy acci
dentada, 'localizándose en sus cercanías muchos bajos e islotes que hacen peli
gtosa la~ülvegáción (Tamayo, 1949, p. 618-619). Por el norte limita con la 
Isla Aguada o Puerto Real, con 11 km de largo, una anchura media de 1600 m 
Y'unasuperficie de 21.28 km2 (Tamayo, 1949, p. 619). Está rodeada por el mar 
y ,la L~gUJ.~¡:i'de Términos y en su parte externa del este por las aguas del Sa
bancliy' (MúñozLumbier, 1919, p. 48). 

Fig. 1. Mapa de localización. 
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En la Isla del Carmen hay una media dé temperatura máxima de 36° C 
y una mínima de 19° C; el promedio anual de días despejados es de 171, pre
cipitación de 1487 mm y evaporación de 1505 mm; los vientos dominantes son 
,del SE con velocidad media de 5 a 8 km/h. 

Las playas de la laguna son pantanosas y poco profundas. La vegetación 
sumergida está representada fundamentalmente por los "ceibadales" constituidos 
por Thalassia testudinum y Diplantera wrightii; las márgenes presentan una 
vegetación de tipo tropical, predominando en las riberas los manglares, princi
palmente en los esteros próximos al vaso de la laguna (Zarur, 1961, p. 61). 

Se comunica con el mar por la Boca de Ciudad del Carmen, situada entre 
<el extremo occidental de la Isla del Carmen y la Punta de Xicalango que co
rresponde alIado NW de la Boca, y por la Boca de Paso Real, que es la entrada 
NE de la Laguna de Términos (Secretaría de Marina. Derrotero, 1962, p. 328). 

FISIOGRAFÍA 

La Laguna de Términos tiene en general poca profundidad y sus condicio
nes :morfológicas indican un estado de senectud (Yáñez, 1963). 

, Generalmente las mareas son irregulares, con máximo de 70 cm en las 
'sicigias (García Cubas, 1891, p. 302). Durante las lluvias las mareas son más 
-fuertes (Secretaría de Marina. Derrotero, 1962, p. 329). La pleamar en las 
mareas lunares se originan alrededor del mediodía y por lo general sólo se 
registra una marea en las 24 horas según GarcÍa Cubas (1891, p. 303).' 

CARACTERÍSTI CAS CLIMÁTICAS 

Prevalece un clima tropical lluvioso, con precipitaciones mayores en verano 
(Tamayo, 1949, p. 463) ; los vientos dominantes del NE y SE tienen una velo

.cidad media de 5 a 8 km/h; la media de temperatura máxima es de 36° C y la 
'media dé temperatura mínima 17° C; el número de días despejados ,alcanza 
143 al año, según datos sacados de los archivos del Servicio Meteorológico Mexi
-cano y son producto de 8 años de observación. 

HIDROGRAFÍA 

Por el oriente desembocan el Río Sabancuy, los arroyos Colax, Lagartero y 
'Chivojá y el estero Chivojá Grande; por el sur los ríos Mamantel, Candelaria, 
y sus afluentes que desembocan en la "Boca de los Pargos", el Chompin que des
,emboca en la Boca de Balchacah, el Chepe que desemboca en la Laguna del 
Este, que a su vez desemboca en la Laguna de Términos, el Palizada que desem
boca en la misma Laguna del Este, lo mismo que los arroyos de Las Peñas y 
Marentes; finalmente, por el occidente, las lagunas y esteros de Pon, Atasta 
~y Puerto Rico, todas ellas comunicadas entre sí (GarcÍa Cubas, 1891, p. 302). 
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Las características detalladas de muchas de las corrientes antes mencionadas 
son desconocidas. En general, gran parte de los factores ambientales sólo se 
conocen en forma muy restringida. A continuación se comentan los datos sobre
salientes de los ríos más importantes. 

El Río Palizada forma parte de .la red hidrológica de los ríos Mexcalapa, 
Grijalva y Usumacinta (Tamayo, 1949, p. 230), considerados cuencas exorréicas 
(Vivó, 1953, p. 102). En los últimos 9 años el área de localización del Río 
P.alizada cuenta con una media de temperatura máxima de 35°C y una mínima 
de 19° C; el número de días despejados alcanza un promedio de 174, al año, 
registrándose una precipitación media de 1551 mm. Su nombre alude al hecho 
de que las avenidas depositan troncos que obstruyendo el cauce, lo bloquean 
con palizadas. Pero ésta es su riqueza y año tras año aumentan la extensión y 
espesor de los ricos aluviones cargados de materia orgánica que se depositan 
en terrenos vecinos (Tamayo 1946, p. 193). 

Entre los ríos que vierten sus aguas en la Laguna de Términos está el Río 
Chompín, formado en la planicie costera por los ríos San Joaquín y Salsipuede$; 
su cuenca comprende 1874 km2 y un volumen de escurrimiento de 1368 millones 
de m3 al año (Tamayo, 1946, p. 197). Es muy poco conocido .. 

Otro de los ríos que alimentan la Laguna de Términos es el Candelaria cuya 
cuenca se localiza en la Península de Yucatán. Su área de captación es de 
23,040 km2 (Tamayo, 1946, p. 197-198), de los cuales 21,320 km2 se encuentran 
en Territorio Nacional y una pequeña porción en la República de Guatemala. En 
los últimos 11 años su media de temperatura máxima es de 36°C y de tempe~ 

- ratura mínima 16° C; el número de días despejados al año es de 86; la preci
pitación ·1563 mm, y un viento dominante del NE de 5 a 8 km/h. Existen muy 
pocos datos. sobre esta corriente, pero todo parece indicar que tiene un régimen 
torrencial y en la mayor parte del año el escurrimiento es de muy poca im
portancia. 

La descripción anterior está basada en datos recopilados por A. Silva,· del 
Departamento de Micropaleontología, del Instituto de Geología. 

LOCALIDADES MUESTREADAS Y ESTUDIADAS 

El número de estaciones de observación y muestreo es de 204, distribuidas 
en 23 travesías que cubren toda la laguna en una red cerrada. Para este trabajo 
de Sistemática y distribución de los foraminíferos se estudiaron aproximada
mente la mitad de las muestras. La figura 2 muestra la distribución de las esta
ciones con su número correspondiente; los círculos rellenos corresponden a las 
estaciones estudiadas, en tanto que los círculos sin rellenar corresponden a esta
ciones de las cuales no se estudiaron las poblaciones de foraminíferos. 

No se estudiaron todas las muestras, sino que se analizaron conveniente
mente hasta obtener suficiente información para los fines del trabajo. 

El . detalle empleado para la localización de las estaciones se describe en 
y áñez (1963), pero cabe anotar que en términos generales la red de estaciones 
tiene una separación de aproximadamente 1 km en las bocas y de 2 km dentro 
de la laguna. Las estaciones se ubicaron utilizando puntos de referencia cono-
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'Cidos de la laguna y calculando la posición, considerando el rumbo y ,tiempO' de 
travesía, en función de la velocidad, tocándose en cada recorridO' las orillas de la 
laguna en puntos fácilmente localizables en el mosaico aéreo, o en los planos, para 
hacer las correcciones de la deriva ocasionada por los v'ientos y las mareas. En 
algunos sitios, dO'nde fue posible ver puntos notables, como faros o sitios locali
zables, las estaciones fueron fijadas con sextante. ' 

Por falta' de equipo adecuado no fue posible obtener muestras y datos eco~ 
lógicos del litoral y parte superior de la plataforma continental, de primordial 
importancia para entender los complicados procesos sedimentarios de la laguna, 
pero se espera poder realizar ese trabajo en fecha próxima, con mayor informa
dón de los pantanos y lagunas interiores de donde, como puede verse en el 
mapa, sólo se tienen unas cuantas observaciones y muestras, que resultan 'a todas 
luces insuficientes. ' 

En el período de campo de mayo de 1963 se establecieron 15 estaciones en 
lugares críticos de la laguna, en donde se harán estudios sobre condiciones eco
lógicas y poblaciones de foraminíferos durante varios años, que serán objeto de 
publicaciones posteriores. 

DATOS ECOLOGICOS 

En las estaciones de observación y muestreo se obtuvo importante infor
mación ecológica en el año de 1959; fue ampliada con los datos obtenidos en un 
viaje realizado al área en mayo de 1963 por el autór de este trabajo, con el 
propósito, entre otras cosas de estudiar algunos problemas especialmente intere
santes y basar más firmemente las conclusiones obtenidas. Entre los factores 
'ecológicos de los cuales se tiene información pueden citarse: batimetría, tempe
ratura superficial del agua, salinidad del fondo y salinidad de la superficie, 
tipo de sedimentos, contenido de carbonato de calcio en el sedimento, distribu
'ción de la turbidez del agua y vegetación sumergidá y distribución de las 
manglares. 

En este capítulo se comentan esos factores ecológicos, incluyendO' en cada 
caso los caracteres sobresalientes y el posible significado de la distribución de 
cada uno de ellos en la laguna. 

MAREAS y MOVIMIENTOS DEL AGUA DENTRO DE LA LAGUNA 

A pesar de que es muy poco lo conocido hasta la fecha, es posible hacer 
algunos comentarios, para completar los datos ecológicos que permitan entender 
'su significado en la distribución de los foraminíferos y en los procesos oceano
gráficos que se llevan a cabo en la laguna. 

MAREAS: 

Aunque se tiene poca información al respecto, se sabe que las mareas en el 
área son bajas, con máximos de 70 centímetros en las sicigias (García Cubas, 
1891, p. 463). Durante las temporadas de lluvias las mareas pueden ser más 



FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

fuertes (Secretaría de Marina: Derrotero, 1962, p. 329). Generalmente se pre
senta sólo una marea en las 24 horas. 

MOVIMIENTOS DE AGUA DENTRO DE LA LAGUNA: 

El viento juega un papel muy importante, pues las olas producidas por los 
vientos, generalmente del sureste y noroeste producen movimientos de masas de' 
agua. 

. La marea introduce agua a la laguna por las bocas, particularmente por la 
Boca de Paso Real, que como se demuestra en este trabajo puede considerarse' 
más marina, distribuyéndose esa agua en la laguna, particularmente en la porción 
oriental de la misma y una corriente en la porción posterior de la Isla del Car
men. N o se tienen ningunos datos de la velocidad de esa corriente, pero elll 
términos generales se distingue un rumbo oriente-poniente, siguiendo las corrien
tes litorales del área. 

Los ríos, cuyas corrientes están muy poco estudiadas, también contribuyen 
a los movimientos de agua, dependiendo fundamentalmente de las épocas del' 
año, y según muestra la tendencia de distribución de los materiales en suspen
sión, y de los sedimentos generalmente producen una corriente que tiende a salir 
por la Boca de Ciudad del Carmen, como lo demuestra el agua turbia en gran 
parte de ese canal, y que se forma un delta invertido, con terrígenos, en mar 
abierto frente a esa boca, según datos obtenidos por Yáñez (1963), y observa
ciones directas del autor. 

En todos los casos se desconoce la velocidad de las corrientes y en el caso" 
de los ríos hay un conocimiento muy pobre de su aporte, por lo que uno· de los, 
posibles problemas futuros por estudiar podría ser medir la dirección e inten
sidad de las corrientes en la superficie y del fondo en lugares seleccionados de" 
la laguna. 

BATIMETRÍA 

Con los datos observados en cada estación y varios recorridos con ecosonda
fue elaborado el mapa de la batimetría de la laguna (Fig. 3), tomado de Y áñez: 
(1963), con isóbatas de 1 braza de profundidad. 

Estudiando el mapa es sumamente notoria la homogeneidad en profun
didad, pues prácticamente toda la laguna tiene 1 ó 2 brazas, salvo algunos' 
canales en la Boca de Paso Real y en la Boca de Ciudad del Carmen, donde
la profundidad llega a ser hasta de 5 brazas; sin embargo, esas áreas represen
tan un mínimo dentro de la laguna. Por lo tanto, puede decirse que el factor 
batimetría es bastante homogéneo, por lo que aquí se considera que su influen
cia en las variaciones de población de foraminíferos es relativa, con excepción' 
de los canales antes citados. 

La distribución de la batimetría de la Laguna de Términos, notoriamente
somera en su mayor parte, corresponde en términos generales con los datos bati
métricos de la mayor parte de las lagunas hasta ahora estudiadas, salvo el caso'· 
de cierto tipo de lagunas, como algunas de Baja California (Phleger y Ewin,.. 
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1962), con mareas grandes, en que se forma un sistema de canales relativamen
te profundos, en muchos casos, presentándose un canal profundo con paredes de 
fuerte pendiente en la parte posterior de la barrera. 

También es notorio el hecho de que la Isla del Carmen presenta dunas de. 
pequeño tamaño, con transporte eólico casi nulo (salvo en las épocas de hura
canes), pues la arena es fijada y estabilizada muy rápidamente por la vege
tación), a diferencia de otras lagunas, como Guerrero Negro, Ojo de Liebre y 
Manuela, Baja California (Phleger y Ewin, 1962), o bien la Laguna Madre, 
Tamaulipas, en donde se encuentran dunas de gran magnitud, con vegetación 
pobre y donde el transporte eólico juega un papel importante. 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA 

En el trabajo de campo de marzo-abril de 1959, Yáñez (1963) obtuvo 
datos de temperatura superficial del agua, que junto con las mediciones hechas 
en el trabajo de campo del mes de mayo de 1963 en 15 estaciones seleccionadas, 
se utiljzaron para las interpretaciones siguientes. 

Desgraciadamente la información con que se cuenta hasta· el momento es 
insuficiente, pues no representa la variación anual ni diaria; sin embargo, 
permite tener una idea relativa respecto a la distribución de ese factor y definir 
su variabilidad en diferentes partes de la laguna durante una misma época. 

Con los datos obtenidos en 1959, se elaboró el mapa correspondiente a la 
figura 4, que indica la temperatura medida en grados centígrados, en las esta
ciones de donde se estudiaron los foraminíferos. Esos datos muestran una varia
bilidad máxima entre 26° y 32°. 

Las mediciones realizadas en mayo de 1963, en 15 estaci,ones, que como 
se explica en otro lugar, serán objeto de observaciones trimestrales y estudios 
de poblaciones, fueron sumamente homogéneas, con variación sólo entre 29° 
y 31°C en diferentes partes de la laguna. En la figura 4 se indica con el sÍm
bolo X la porción de las estaciones correspondientes a ese período y los datos 
medidos con números cursivos. 

En términos generales el grado de variabilidad de la temperatura en las 
lagunas litorales es grande, tanto durante el día como durante las diferentes 
épocas del año, pues de un modo general se siguen los cambios en la tempe
ratura de- la atmósfera, por su poca profundidad (Emery y Stevenson, 1957, 
p. 684-685). 

Como la máxima. diferencia en temperatura medida hasta la fecha en la 
Laguna de Términos es bastante pequeña, no es posible construir mapas de 
isoterma", sino que en términos generales en una misma época toda la laguna 
es prácticamente isoterma. 

Es mteresante notar que, debido a los cambios de temperatura acentuados 
en las lagunas litorales y esteros, en general, se elimina la existencia de orga
nismos estenotermos (Emery y Stevenson, 1957, p. 685), es decir que la flora y 
fauna existente en esos ambientes están adaptadas a los cambios en tempera-
tura característicos. es decir, son euritermas. . 
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Las mediciones de temperatura en las estaciones, fueron hechas entre las 
11 y las 17 horas, por lo que representan probablemente la temperatura más alta 
del día o cerca de ella, pues debe descender durante la noche. 

La temperatura ambiente, que es uno de los factores determinantes de la 
temperatura del agua, oscila entre una media máxima de 36°C y una mínima 
de 17° C, según datos existentes en el Servicio Metereológico Mexicano, y pro~ 
vienen de observaciones durante los últimos 8 años. 

Según la información con que se cuenta, puede considerarse que la tempe
ratura del agua es francamente alta con ciertas fluctuaciones y ello parece tener 
un especial significado ecológico, de modo que algunas especies se encuentran 
en condiciones óptimas para su desarrollo, como se verá al discutir la distri
bución de las poblaciones de Ammonia beccarii (Linnaeus) y tratar de explicar 
la existencia de poblaciones totales muy altas de foraminíferos. 

La distribución homogénea de la temperatura en toda la laguna en una 
misma época, permite asumir, por lo menos con carácter tentativo, que este 
factor no es uno de los condicionantes de la distribución geográfica de las 
especies en el área. A medida que se tengan las mediciones periódicas futuras 
de temperatura y poblaciones, podrá conocerse su variabilidad anual, así como 
su importancia en los cambios estacionales de productividad orgánica relativa y 
algunos otros aspectos. 

SALINIDAD 

Como en el caso de la temperatura superficial del agua, los datos de sali
nidad del fondo y de la superficie no son suficientemente completos, porque 
representan fundamentalmente los meses de marzo y abril de 1959 y es evidente 
que la salinidad varía durante las diferentes épocas del año y aún durante el 
curso del día, dependiendo de la dirección o intensidad de las corrientes, aporte 
de agua de los ríos, evaporación y mareas. 

Los foraminíferos bentónicos, en los cuales está basado este estudio, viven 
en el fondo por lo cual se dio especial importancia a los datos de salinidad del 
fondo, habiéndose elaborado el mapa de la figura 5, con los datos reales de sali
nidad total en partes de mil de las muestras de agua colectadas en 1959 por 
A. Yáñez, según determinaciones de E. Schroeder, del Laboratorio de Físico
Química del Instituto de Geología, agregando las mediciones de muestras colec
tadas en mayo, de 1963, por el autor de este trabajo. 

La distribución de la salinidad del fondo medida en 1959 permite esta
blecer, con todas las reservas del caso, una subdivisión en 3 zonas referentes a la 
salinidad, siguiendo la clasificación expuesta en Hedgpeth (1957, p. 24) : 

8-16 %0 Pleiomesohalina 
16-30 %0 Polihalina 

Aguas salobres 

Aguas marinas. más de 30 %0 Ultrahalina 

En el mapa se indican con líneas punteadas los límites entre cada una de 
esas zonas y es posible que: 1). Las zonas pleiomesohalinas se encuentren res
tringidas a los esteros y lagunas interiores; 2) La zona polihalina tiene unc. 
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salinidad predominente de 28 %o y comprende la mayor parte de la laguna, 
notándose cierta tendencia a aumentar paralelamente la salinidad desde las 
orillas interiores de la laguna hacia la Isla del Carmen; 3) Las áreas ultrahalinas 
están restringidas a las proximidades de las bocas, en particular en la Boca de 
Paso Real en donde se nota claramente que penetra una masa de agua marina 
del Golfo de México invadiendo parte de la laguna. Sin embargo, es evidente 
que los límites entre esas zonas varían notoriamente en las diferentes estaciones 
del año, de modo que en las épocas de secas, con menor aporte de agua de los 
ríos, prácticamente toda la laguna es ultrahalina, tal y como se observó en mayo 
de 1963, cuando en todas las estaciones medidas dentro de la laguna la sali
nidad fue mayor de 30 %0' en tanto que la salinidad debe bajar notoriamente 
en las épocas con los mayores aportes de aguas de los ríos. 

La salinidad es un factor sumamente importante desde el punto de vista 
ecológico, a tal grado que a juicio del·· autor constituye uno de los determinantes 
de la distribución de los foraminíferos en la Laguna de Términos, como se dis
cutirá en el análisis de las poblaciones y discusión de las biofacies. 

TIPO DE SEDIMENTOS DEL FONDO 

Este aspecto es discutido detalladamente por Y áñez (1963), por lo que 
únicamente se hacen ciertos comentarios. La figura 6 muestra la distribución 
granulométrica de los sedimentos, basada en el triángulo de Shepard y Moore 
(1955) e indica que en la mayor parte de la laguna se encuentran sedimentos 
limo-arcillosos con mayor o menor predominio de uno u otro componente, salvo 
en el delta invertido que se forma en las proximidades de la Boca de Paso Real, 
por donde se introducen en la laguna sedimentos arenosos marinos, y una an
gosta franja a lo largo de la Isla del Carmen, posiblemente depositada siguiendo 
la corriente que corre con dirección aproximada de oriente a occidente en la 
porción posterior de la misma, que están constituidos principalmente por arenas 
de conchas y fragmentos de conchas. Es decir, hay un notable predominio de 
sedimentos de grano fino sobre los de grano grueso. 

Un factor muy importante del fondo lo constituye el porcentaje de carho
nato de calcio, discutido más adelante. 

También son dignos de consideración los extensos bancos o arrecifes de 
ostiones (Crassostrea virginica Gmelin), que se encuentran principalmente en las 
áreas de desembocadura de esteros, ríos y lagunas interiores de la margen in
terna de la laguna y que indudablemente establecen condiciones ecológicas y 
sedimentológicas muy especiales. 
. Hedgpeth (1957, p. 722) expone que los agregados más significativos en 

estuarios son aquellos formados por Ostreidae y Mytilidae. Considera a los arre
cifes de ostiones como un factor de primera importancia para alterar las normas 
de sedimentación en fondos de bahías y pueden, en ocasiones, causar su seg
mentación en pequeñas entidades. Además, sus conchas proporcionan habitat 
para una variedad de pequeños organismos y sus conjuntos resultantes son, por 
supuesto, clásicos tipos de biocenosis. Además, discute el origen y formación de 
arrecifes de Crassostrea virginica Gmelin. 
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Las razones anteriores ponen en evidencia que el comprender detallada
mente el origen y dinámica de los arrecifes de ostiones en la Laguna de Tér
minos ayudaría grandemente al mejor entendimiento de muchos de sus procesos 
oceanográficos, sedimentológicos y ecológicos. 

Los comentarios anteriores muestran la importancia de esos arrecifes de 
ostiones en la dinámica del área y la conveniencia de tener un conocimiento 
satisfactorio de ellos, tanto por lo que respecta 'a su valor sedimentológico, como 
ecológico, además de que pueden ser una importante fuente de ingresos para 
la region si son explotados de manera adecuada. 

PORCENTAJE DE CARBONATO DE CALCIO EN LOS SEDIMENTOS 

El Departamento de Sedimentología del Instituto de Geología hizo varias 
determinaciones del porcentaje de carbonato de calcio en el sedimento, mediante 
análisis químico cuantitativo según el método de pérdida de peso de bióxido de 
carbono, a través de un alcalímetro de Schroetter. 

Con los datos obtenidos se elaboró un mapa (Fig. 7) que muestra la dis
tribución de los porcentajes de CaC03 en las estaciones donde se hicieron deter
minaciones, para tratar de definir los factores que la regulan y posteriormente 
buscar su posible significado en la distribución de los foraminíferos. 

Del análisis de esa distribución se pueden sacar algunas conclusi()nes apa
rentemente significativas: 

1) El mayor aporte de CaC03 lo constituyen las aguas marinas del Golfo 
de México que penetran por la Boca de Paso Real, introduciendo sedimentos 
calcáreos. 

2) Aunque los ríos Candelaria y demás corrientes que desembocan en la 
porción oriental de la Laguna traen aguas con carbonato de calcio, producto 
de la disolución de las formaciones de calizas de la Península de Yucatán, el 
porcentaje de carbonato de calcio en el sedimento de sus proximidades es bas
tante bajo. 

3) Los ríos principales, esteros y lagunas interiores que desembocan en las 
partes media y occidental de la laguna, como son el Chompín el Palizada y 
las lagunas del Este, Puerto Rico, Pon y Atasta aportan agua con terrígenos 
en suspensión, pobre en CaC03 , lo que condiciona, además de la distribución 
de la turbidez de las aguas un notorio decrecimiento en el contenido de carbo
nato de calcio en los sedimentos de la porción occidental de la laguna. 

4) La vegetación sumergida que forma los "ceibadales", de los cuales 
Thalassia testudinum es el componente más importante, parece ser uno de los 
factores que determinan la sedimentación del carbonato de calcio, reteniéndolo 
entre sus raíces, según se explica con más detalle al hablar de turbidez de las 
aguas y vegetación sumergida. 

S) La Isla del Carmen, constituida en su mayor parte por conchas y frag
mentos de conchas, así como a,renas calcáreas, posiblemente aporte algo de car- , 
bonato de calcio a la laguna. 
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6) Los sedimentos con mayor porcentaje de carbonato de calcio corres
ponden a arenas constituidas fundamentalmente por conchas y fragmentos de 
conchas, situadas en la porción al sur de la Isla del Carmen y en parte de la 
Boca de Paso Real. 

TURBIDEZ DE LAS AGUAS Y VEGETACIÓN SUMERGIDA 

Cuando se hace un recorrido de la Laguna de Términos, llama poderosa
mente la 'atención que el agua es sumamente turbia en ciertas áreas, en tanto 
que en otras es bastante clara. También es notable que en los lugares en que 
el agua es clara existe una abundante vegetación sumergida de monocotiledó-
neas, especialmente significativa. 

Ambos parecen ser factores ecológicos con significado directo tanto sobre 
las poblaciones de foraminíferos y demás grupos orgánicos, como de las condi
ciones de sedimentación, constituyendo ambientes de depósito muy especiales. 
A continuación se discute su distribución y significado, aunque tentativamente, 
pues la información con que se cuenta resulta insuficiente. 

Se ¡tratan ambos puntos dentro de un mismo tema, pues parecen estar Ínti
mamente ligados, según se prueba más adelante, habiéndose preparado un mapa 
generalizado para mostrar esa distribución (Fig. 8). 

TURBIDEZ: 

Los ríos, esteros y lagunas que desembocan en la porción sur occidental 
de la Laguna de Términos aportan materiales orgánicos y terrígenos finos en 
suspensión, con aguas procedentes del Sistema Fluvial Tabasqueño. El Río Chom
pÍn en la porción media de la laguna también aporta terrígenos, 'aunque en 
mucho menor escala. El Río Candelaria y demás corrientes de la porción orien~ 
tal de la laguna llevan aguas claras con muy pocos terrígenos en suspensión, 
ricas en carbonato de calcio, producto de la disolución de las formaciones de 
calizas de la Península de Yucatán. 

Esa diversidad en el aporte de terrígenos y la dirección general de la 
corriente de salida de agua de esas aguas, hacia la Boca de Ciudad del Carmen, 
junto con el efecto de la masa de agua marina que penetra por la Boca de Paso 
Real y la corriente' de mareas de oriente a occidente de la parte posterior de la 
Isla del Carmen, condicionan que en la laguna se distingan 2 zonas (véase 
Fig. 8), cuyos límites no están bien definidos y que deben variar en las dife
rentes épocas del año, según el aporte de los ríos y el movimiento de agua de 
la laguna, una zona de aguas turbias, pobre en vegetación sumergida; y una 
zona de aguas limpias, con abundante vegetación sumergida. 

La zona de aguas turbias es pobre en vegetación sumergida, según lo ob
servado por el autor y los datos obtenidos por Zarur (1961), con ausencia de 
Thalassia testudinum y generalmente ausencia de Diplantera wrightii, en tanto 
que en la zona con aguas claras la vegetación sumergida es rica en esa vege
táción, formada por los llamados "ceibadales" constituidos fundamentalmente 
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por las dos especies arriba citadas, ambas monocotiledóneas, que como se verá 
más adelante son importantes. 

La acción del oleaje, condicionado fundamentalmente por los vientos, pa
rece tener especial importancia en el mantenimiento y distribución de los te
rrígenos en suspensión. 

VEGETACIÓN SUMERGIDA: 

Zarur (1961) en su trabajo de reconocimiento biológico preliminar de la 
Laguna de Términos, dio una lista de la vegetación sumergida observada en 
25 estaciones, distribuidas la mayor parte de ellas cerca de las orillas de la 
laguna. Consigna la presencia de numerosas algas cianofíceas, clorofíceas y rodo
fíceas, además de 3 especies de monocotiledóneas: Thcitassia testudinum, Diplan
tera wrightii y Halophila engelmanii; las tres formando los "ceihadales". Thala
.ssia testudinum es la especie más abundante y posiblemente más significativa 
geológicamente por su papel como acumuladora de sedimentos. Diplantera wri
ghtii también fue hallada en numerosas localidades, casi siempre asociada a la 
'especie antes citada. Halophila engelmanii sólo la encontró en una localidad, 
asociada con 'las dos especies ya mencionadas. 

Sobre las especies arriba nombradas viven como epífitasnumerosas plantas, 
·entre otras, ciertas rodofitas que posiblemente contribuyen al sedimento con sus 
esqueletos calcáreos. 

La flora sumergida de monocotiledóneas forma verdaderas "praderas", que 
corresponden a los denominados "ceibadales", que puedan ser continuos o bien 
interrumpidos a manera de parches, particularmente cerca de las orillas de la 
laguna y más notoriamente en la porción al sur de la Isla del Carmen, en las 
regiones de aguas claras y con mayor contenido en carbonato de calcio (véase 
Fig. 7) en los sedimentos. La figura 8 muestra la distribución tentativa de 
Thalassia testudinum y Diplantera wrightii, incluyéndose las estaciones de Zarur 
(1961) ; el mapa es poco preciso, pero contribuye a conocer aproximadamente 
la distribución de los "ceibadales", que constituyen condiciones ecológicas y de 
sedimentación sumamente importantes de conocer para interpretar correcta
mente algunos de los complicados procesos oceanográficos, sedimentológicos y 
'ecológicos que se realizan en la Laguna de Términos. 

Esa distribución, como se explicó arriba, parece estar íntimamente ligada 
con la claridad del agua y con el contenido en carbonato de calcio del sedi
mento. 

Por el aparente significado de la flora sumergida de monocotiledóneas y en 
particular de Thalassia testudinum y Diplantera wrightii el autor buscó en la 
literatura información sobre el particular, encontrando algunas referencias que 
se comentan a continuación: 

Bernatowics (1952) en un trabajo sobre las plantas monocotiledóneas ma
rinas de Bermuda explica que Diplantera' wrightii se encuentra en bahías some
ras, protegidas, crece sobre arenas o lodos, siempre en fondo no consolidado a 
diferencia de Thalassia y Cymocodea que también se desarrollan sobre fondo 
firme. Thalassia testudinum se desarrolla en lodo o arena en bahías, cuando 
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crece en fondos no consolidados se extiende continuamente, pero cuando se halla 
sobre fondos firmes forma "parches" que pueden tener más de 100 m2 de 
superficie, conspicuamente elevados sobre el fondo. Esas elevaciones son causa
das por la acumulación de cantos, conchas, fragmentos de conchas y algas 
calcáreas, encerrados entre los fuertes rizomas de Thalassia. El crecimiento de 
esas elevaciones posiblemente tenga lugar de dos maneras: 1) los restos lavados 
por las olas son acarreados contra el frente de la elevación y son aprisionados 
entre las raíces expuestas de las plantas, de modo que la vegetación puede avan
zar; y 2) al mismo tiempo, algas calcáreas, especialmente H alimeda, pero tam
bién Penicilus y Udotea crecen en abundancia entre las plantas de Thalassia~ 
contribuyendo con sus esqueletos calcáreos a aumentar el espesor de la elevación. 
En los lugares donde esas elevaciones se extienden hacia afuera de la orilla, 
como sucede en la Bahía de Whalebone de la Isla San Jorge y en la Bahía 
Wells de la Isla Coopers, parece probable que tales porciones estén siendo res
catadas al mar de una manera similar a· como los manglares tienden a rellenar 
las bahías en donde crecen. Sin embargo, el producto final es muy diferente, 
pues mientras que en los depósitos de manglar debajo hay un estrato turboso, 
que grada a corta distancia a lodo y suelo, en el caso de las acumulaciones 
causadas por T halassia, el resultado es calcáreo, con aspecto parecido a una fase 
no consolidada de la Caliza Aeolian de la cual está formada Bermuda. 

Thorne (1954, p. 19~) en su estudio sobre las plantas superiores de las 
aguas marinas y costas del Golfo de México expone que Thalassia y Diplantera 
se encuentran generalmente sobre fondos de margas blandas, lodos o arenas, 
en aguas marinas, cálidas, someras y claras, formando extensas "praderas" a 
manera de capas, o bien "parches"; las registra en profundidades hasta de 11 
metros, como en Tortugas Dry por ejemplo. 

Hedgpeth (1957, p. 724, 725) al discutir la flora de estuarios y lagunas 
litorales explica que T halassia es un género abundante en lagunas de arrecifes 
tropicales y bahías formando "praderas" o bien "parches", en aguas cálidas, 
cristalinas y que, aunque no forman parte de los pantanos de mareas, en muchos, 
casos Thalassia, Zostera o Posidonia preparan, bajo condiciones especiales, el 
camino para su formación posterior, atrapando y acumulando sedimentos. El 
mismo autor (p. 728) al discutir los pantanos de manglar expone que en donde 
los pantanos de manglar crecen en terreno arenoso, en sus cercanías debe haber 
densas "praderas" de Thalassia y pozas en el fondo arenoso, habitadas por con
juntos típicamente marinos. 

Gingsburg y Lowenstam (1958) en su trabajo sobre la influencia de las 
comunidades marinas del fondo en el ambiente de depósito de los sedimentos, 
hacen una excelente discusión del papel de las "praderas marinas", utilizando 
como ejemplo ala especie Thalassia testudinum, pudiendo citarse entre los pun
tos que discuten, como más significativos para este caso (p. 312-313); que las 
"praderas" pueden modificar la sedimentación en dos formas: a) estabilizando 
los sedimentos arenosos; y b) las densas "praderas" producen una zona con casi 
total ausencia de movimiento sobre el fondo donde se asienta el material fino 
que de otro modo pasaría. Una vez que el sedimento fino se ha filtrado dentro 
de la trama de las raíces, no puede ser suspendido por la acción de las olas o las 
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corrientes de mareas. Citan haber encontrado un ejemplo extremo de esa estabi
lización en la costa sureste de la Isla de Pinos, Cuba. También hacen mención 
especial a que además de su efecto en la sedimentación, esas "praderas" propor
cionan un habitat particular para organismos bentónicos, de modo que sus hojas 
soportan numerosas epífitas, como algas, foraminíferos, briozoarios, etc., además 
de que el conjunto proporciona alimento, protección y sustrato favorable a 
numerosos invertebrados -moluscos, equinodermos y crustáceos-o Además, 
la acción protectora de los "tapetes de pasto" puede preservar restos esquelé
ticos delicados, de la fragmentación por erosión mecánica. Hacen notar que la 
Bahía de Florida es un ejemplo impresionante de la habilidad de los pastos 
marinos para atrapar y unir sedimentos. 

Kornicker et al (1959) Y Roskin (1962) discuten el papel de Thalassia 
en el Arrecife Alacranes, en donde llega a formar verdaderas capas; también 
explican su papel desde el punto de vista sedimentológico. 

Comparando los datos citados en los estudios mencionados con lo existente 
en la Laguna de Términos, pueden obtenerse algunas conclusiones interesantes: 

1) La distribución de T halassia testudinum y Diplantera wrightii parece 
estar controlada fundamentalmente por el contenido en carbonato de. calcio en el 
sedimento y la claridad del agua, pues parecen preferir fondos calcáreos, como 
sucede en los arrecifes, y requierén alta luminosidad para su desarrollo. 

2) Las zonas con "'ceibadales", particularmente aquellas situadas en las 
proximidades de la Isla del Carmen, que son las J;Ilejor conocidas, deben consi
derarse como las porciones "más marinas" de la laguna. 

3) Las acumulaciones de Thalassia juegan posiblemente un papel impor
tante en los procesos de sedimentación de la laguna, controlando una serie de 
factores ecológicos, por lo que es conveniente hacer estudios más detallados al 
respecto. 

4) La vegetación sumergida posiblemente tenga significado en el origen 
de los pantanos de mareas de la porción posterior· de la Isla del Carmen, suma
mente rica en materiales de carbonato de calcio, particularmente fragmentos 
de conchas, donde en la actualidad se hallan implantados manglares en los bor
des, pero en sus proximidades hay gran cantidad de Thalassia testudinum que 
bien podría acumular entre sus raíces restos calcáreos, de modo que preparará 
para la invasión del manglar. Se considera conveniente en el futuro estudiar 
detalladamente ese aspecto para definir su significado . 

. 5) Conocer la fauna de foraminíferos, ostrácodos, moluscos y demás grupos 
orgánicos que viven en los "ceibadales", particularmente aquellos que contri
buyen a formar el sedimento, es sumamente importante para definir su cOIl\por
tamiento ecológico y el papel que juegan en la sedimentación del área. 

6) Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad de realizar un estudio 
detallado cualitativo y cuantitativo de la flora sumergida, elaborando mapas de 
distribución de las especies por unidad de superficie, para poder compararlos 
con la distribución de la fauna y del sedimento. 

Todas las consideraciones hechas sobre turbidez de las aguas y vegetación 
sumergida permiten suponer que debe existir una relación muy estrecha entre 
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amhas, de modo que los lugares con aguas turbias, al no tener vegetación 
sumergida tienen el fondo sujeto a movimientos como efecto del oleaje y las, 
mareas, que favorecen la suspensión de los materiales, en tanto que en los luga
res poblados de vegetación sumergida, esa zona de calma que se encuentra 
entre sus raíces permite que se asienten los materiales en suspensión y a su vez 
impide que se remuevan del fondo. Es decir, que sirven de barrera para impedir 
el paso de material en suspensión hacia la porción oriental y nororiental de la 
laguna. Todo ello está controlado por la dinámica de los movimientos de agua 
de la corriente marina que entra por la Boca de Paso Real y por la aportada 
por el Río Palizada con terrigenos en suspensión y que sale por la Boca de
Ciudad del Carmen. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MANGLARES 

Los bordes de la Laguna de Términos, se encuentran rodeados en su mayor 
parte, por manglares que se extienden por todos los esteros y lagunas interiores. 
La porción posterior de la Isla del Carmen se encuentra invadida también en: 
gran parte por manglares que bordean los pantanos de mareas. 

La figura 9 muestra la distribución aproximada de los manglares en el área. 
Zarur (1961) hizo resaltar su importancia y papel de verdaderas invasio

nes que van fijando el suelo y preparando la implantación de una flora terrestre
definitiva. 

Esos manglares constituyen condiciones ecológicas y sedimentológicas muy 
especiales, que para ser comprendidas requieren estudios detallados. 

Hedgpeth (1957, p. 728) al discutir los pantanos de manglar cita qu~ 
donde éstos crecen en terreno arenoso, en sus proximidades deben existir den
sos "campos" de Thalassia y pozas en el fondo arenoso habitadas por típicos" 
conjuntos marinos. Esta aseveración es muy semejante a lo que sucede en la 
porción posterior de la Isla del Carmen. 

Hasta donde el autor tiene noticia, los manglares aludidos no han sido aún
objeto de estudio detallado y es evidente que un estudio biológico de ellos, con 
la flora y fauna que ahí habita, en particular aquellos grupos que se refleJan 
en el sedimento, como son foraminíferos, ostrácodos y moluscos, reportaría in
formación valiosa, tanto ecológica, como sedimentológica y oceanográfica, pues
ese habitat está controlando numerosos aspectos de la dinámica de la laguna. 

OTROS FACTORES BIOLÓGICOS 

Es muy poco lo conocido de la biología de la Laguna de Términos, pues; 
salvo el reconocimiento biológico preliminar de Zarur (1961) el autor no ha 
encontrado otros trabajos significativos del área, lo cual pone de manifiesto la 
necesidad imperiosa de realizar estudios biológicos, sistemáticos y ecológicos 
en esa laguna, con significado tanto desde el punto de vista científico puro, comO' 
económico para las pesquerías, permitiendo una explotación controlada de las:. 
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especies utilizables del lugar, y conociendo en detalle su importancia como refu
,gio de camarón. 

Los factores biológicos más significativos para la ecología y distribución 
de los foraminíferos, prácticamente se desconocen, pues la flora de diatomeas, 
fitoflagelados, demás algas microscópicas y bacterias de que se alimentan los 
foraminíferos, así como su productividad, nunca han sido estudiados. La única 
referencia a este respecto es el trabajo de Silva-Bárcenas (1963), quien deter
minó los géneros de diatomeas de los sedimentos de la Laguna de Términos, 
y su distribución, pero no hizo el estudio cuantitativo, que es lo más importante 
para evaluar su influencia en la distribución y productividad de los foraminí
feros. 

Entre los trabajos futuros en la Laguna de Términos, el Departamento de 
Micropaleontología, proyecta evaluar la productividad relativa de diatomeas en 
muestras periódicas de sedimento de 15 estaciones ( véanse Conclusiones y 
Recomendaciones) . 

DISTRIBUCION DE LOS FORAMINIFEROS_ 

Se analizan los resultados del estudio cuantitativo de las muestras, investi
gando las tendencias de distribución que siguen los distintos componentes de las 
poblaciones comparando los resultados con los factores ecológicos descritos en 
páginas anteriores. 

En el estudio cuantitativo de las muestras se utilizaron cantidades constan
tes de 10 cc de sedimento superficial húmedo, según se explicó en los métodos 
.de trabajo. Las muestras fueron cuidadosamente contadas y controladas, obte
niéndose información cuantitativa absoluta y relativa muy copiosa, reunida en 
'Cuadros de concentración (Figs. 10 a 20). 

Con esos datos se elaboraron mapas con la distribución de las poblaciones, 
tanto desde un punto de vista general, como genérico y específico. El número 
total de mapas utilizado fue aproximadamente 150, de los cuales se seleccio
naron para publicación únicamente aquellos que parecen ser significativos; sin 
-embargo para la interpretación y estudio se analizaron todos. En algunos mapas 
'se trazaron líneas interrumpidas para hacer patentes ciertas tendencias de dis
tribución. 

En las páginas siguientes se discute lo relativo a la distribución de: pobla
ciones totales, poblaciones > y < de .149 mm, número de géneros, número de 
,especies, foraminíferos aglutinados, miliólidos, poblaciones vivientes, porcentaje 
,que representa las poblaciones vivientes dentro de las poblaciones totales y fora
miníferos planctónicos. Lo relativo a la distribución de los géneros y especies 
identificadas se trata en la Sistemática para evitar duplicidad en el texto. 

Para comparar los resultados de las poblaciones con estudios previos es 
preciso primeramente conocer las cantidades de muestras tomadas por otros auto
Tes y el tamiz empleado en la preparación de las muestras, pues las cifras abso
lutas de las poblaciones cambian sensiblemente. según el tamaño de las muestras 
y el tamiz empleados. _ -

Desgraciadamente no todos los autores han trabajado con los mismos proce
dimientos. Así, por ejemplo, mientras que algunos autores toman cantidades 



FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 31 

!!l 
~ i ~ 
la e 

~ I 
s ! i I I E 

la i! ~ E 

~ 
2 

2 ¡¡: 
~ l!l ! ! 3 2 

! i ~ ¡ ~ l!l 3 3 
:!i ~ i! l!l 11 V 

la 2 l!l l!l 
~ g la 

i i I i I l!l ~ i! ~ 3 ~ ~ 

I I e l!I e I E ~ 
~ ~ ~ 

I 
E 

! = 
1, 

'AIAMErIOS ESTAOlsncos ~ ! i 
~ I 11 V ~ 

~ ~ 3 
Md. M ~ 5t< 

i ; ; 
~ 

ESTAC10NES .. 
20 i~ 28.5 27.33 37.05 5.87 5.25 1.72 0.36 794 2 792 13 .3 1.0 1.6 7 9 

ª~ 
28.5 29.7 32.<, 12711 279 1m~ 13 2.2 97.8 .10 13 31 

7 28.5 ~~:~3 32.5 2.85 ~.O 0.55 0.27 44.3 3488 23g~ ~ 66.0 3'+.0 .09 i¿ 19 9 32.75 7.92 .5 2.57 0.55 1'+52 1368 5.7 9'+.2 .'+1 9 
16 12 29.77 35.01 732'+ 28 7296 25 .'+ 99.6 :t J.~ 21 
1'+ 25.0 26.55 27.7'+ 1'+336 3744 10592 109 26.1 U:ó 23 
1 9.5 ~l:é 32.25 32.65 8.75 7.5 3.25 0.38 131 108 7~~ 2 82.0 1.5 5 11 

i 12 30.75 31.75 ~:é~ 7.3 ~:é~ 0.38 3516 2720 8 77.0 23.0 .23 10 
fg 3'+ 26.'+ 31.55 31.25 5.9 0.38 '+2·5 l~Zl 20 155 5 11.0 89.0 3·0 8 

17 26.0 29.59 31.19 656 2§gg 2: 65.0 ~.O .20 8 1'+ 
6 ~~ 26.1 32.35 ~~:~ 3952 1592 6~ 1¡Q.0 .0 2.0 7 1'+ 

10 2g:35 652 272 380 '+2.0 58.0 .61 10 17 
52 9 29.2 8.8 1896 5ItO 1356 86 28.0 72.0 4.5 6 13 

~~ 10 ~á:g ~:~ 4.6 5.5"0 3.25 3.2 0.70 4~~é 95 J312 122 3.0 97.0 4.0 6 11 
6 903 1600 208 56 3·0 97.0 .12 8 18 

31 8 30.0 18.91 27.73 7.22 7.1 1.87 0.06 47 19 28 7 l¡Q.0 60.0 15.0 4 6 
~¿ 8 29.3 27.'+5 31.50 293 ~g{ 156 20 47.0 53.0 7.0 12 18 

28 29.5 29.61 30.99 6.85 6.1 2.20 0.12 47.1 19~~ 171 3 68.0 32.0 .6 9 16 
56 7 28.0 9.1 20.5 6.0 5.15 2.92 0.30 20 1048 15 2.0 98.0 1.'+ 11 19 

~ 7 27.5 1~:~ 21.7 7.8 7.45 2.2 0.16 33.2 89760 5536 8'+224 '+92 6.0 9'+.0 .6 10 20 
7 30.5 23.7 6.55 7.2 3.35 

. g:~~ 13082 378 12704 108 3.0 97.0 .82 é 12 
40 9 29.5 23.3 ~3:g 9.2 8.4 ~:r7 liáíá ~~ 1772 1~ 10.0 90.0 9.0 14 
38 11 29.0 27.2 4.97 6.5 g:~~ 36.1 11520 3~ ~.o ~l:g :~~ 11 U 36 18 29.6 29.1 33.8 4.17 ~:á r:á~ 10005 21~U 9648 .0 11 
34 6 29.5 r~:~ 31.9 2.85 0.01 72672 51gg~ 9l ~á:g 71.0 .13 13 zr 8 31.0 ~á:~ 7.85 7.7 2.25 0.06 

~J 
312 72.0 .53 17 

4~ 10 31.0 N:~ 2.69 5.85 5.87 0.5'+ 31.36 2744 16ié~ á
5 28.0 72.0 .6 12 22 

9 31.5 28.5 

~1121 
171 26~ 2.0 á8•0 .8 11 22 

104 13 29.0 6.02 6.90 3.12 0.28 32.27 8192 60288 12.0 8.0 .4 6 20 
102 12 29.0 18496 72192 241 20.0 80.0 .3 10 23 100 10 28.5 é· 55 é:~ .2." 0.02 45.9 

ái 
4800 46 2.0 98.0 .94 4 

98 10 29.5 37.9 .36 2.60 0.02 1040 66 7.0 93.0 6.0 Z 14 
96 7 29.0 29.0 2.97 3.15 0.62 0.29 18864 3376 15488 468 18.0 82.0 2.'+ 18 
95 11 29.0 22.3 ~~:S 4%96 22976 22720 53 5"0.0 5"0.0 .12 8 1'+ 
93 12 29.0 26.1 l~m~ 10656 112896 . 301 9.0 91.0 .2'+ 8 24 

á~ 12 29.0 26.9 28.9 23072 44800 30 34.0 66.0 .04 9 16 
12 28.0 ~~:~ 31.0 26872 366'+ 23104 232 1'+.0 86.0 .9 13 22 

71 8 28.5 ~l:¿ 2~~~~ 12768 10864 22 5'+.0 46.0 .09 3 6 

~á 10 29.0 26.1 8.42 8.65 2.07 0.11 36.8 274 7088 89 4.0 96.0 1.2 1 13 
13 29.0 26.2 ~é:~ 85152' 21024 6'+128 l¡.2 2~:g 75.0 .05 12 

65 13 ~á:~ 28.2 59.8 líá~i 8928 190976 194 96.0 .09 19 
63 12 29.4 ~~:~ l¡..35 2.75 4.95 0.73 1110 lral~ 68 6.0 94.0 .32 11 23 
61 12 29.2 30.3 3.92 3.2, 5.92 0.11 ~~~i; 62ltO 12 41.0 59.0 .7 g 9 
l~ 10 ~§:g 31.1 29.6 mi 26432 244 23.0 77.0 71.4 16 

9 3.25 2.85 2.77 
g:iá 

52128 46272 335 11.0 89.0 .06 4 9 
ll9 12 29.0 4.02 8.45 3.22 U~l 1228 5"07 29 71.0 29.0 2.0 ~ 8 
121 12 29.2 .'+2 2.75 5.57 0.30 168 4288 87 4.0 96.0 2.0 la 123 12 29.0 4.25 2." 5.15 .0.33 56.1 21224 2024 1~200 285 10.0 90.0 1:~ 1~ i25 8 ~á:g 3.30 1.5"0 3.60 0.5"0 16120 1816 1 g~~ 57 11.0 89.0 30 

~ 9 ~é:~ 27.8 1002 134 72 13.0 87.0 7.2 2 5 11 28.5 ~é:~ 4.0 2.65 2.0 0.68 29308 ~m~ 1~32 m ~.o 95.0 .7 g 
ié 76 12 29.0 28.8 3.6 0.6 ~J30 0.06 102216 98 ~2 .0 96.0 .5 9 

ro 12 29.0 28.5 28.7 3.3 1.05 .30 g:~~ ~8016 3328 346 8 391 9.0 ál •0 1.0 8 13 
12 28.3 28.3 28.6 2.92 1.35 3.72 5l~~ 9200 36160 21 20.0 0.0 .04 9 15 82 11 28.0 28.0 27.7 5.27 5.1 5.02 g:g~ 66..1¡. 2952 53312 5'+7 ~.o ~Z:g 1.0 11 20 

84 8 28.0 28.0 30.0 2.65 3.6 3.70 ~9376 ~632 9f44 131 .0 .14 11¡. 28 
86 6 30.0 28.6 31.1 2320 ll2 ~ 208 í~ 10.0 90.0 .31 1'+ f~ 13~ 7 ~á:g ~l~é 18~á 1658 3:1..0 69.0 .23 ~ NZ 10 31.1 2900 11 1'+.0 86.0 .32 10 

11 29.2 5.40 2.60 ~.25 0.53 21S56 5600 16256 70 26.0 é4•0 .32 14 f~ 142 12 29.0 29.0 ~.oo 0.85 0.5"0 \3.8 48896 9600 392á6 l:[~ 20.0 0.0 :~ 9 146 5 29.3 36.6 .70 3.70 1:~ 0.71 386'+ 480 6S~¿ 12.0 88.0 lS 22 
147 11 29.0 9190'+ 23'+24 16 25.0 ·75.0 .07 1; 
194 1~ 30.0 38.7 38.2 J.7136 7680 9456 g 45.0 l3:g .33 19 j~ 190 29.5 38.7 38.6 1.25 0.25 2.95 g:~ 61.3 M~~ ~O72 10736 22.0 .5 22 
160 9 29.5 27.9 ~é:i ~:~ 7.65 6.9 lé6 ~a~~ 103 16.0 '+.0 .3 7 11 
158 11 30.0 ~~:J 8.25 6.00 0.67 28720 394 935 14.0 86.0 3.2 Z 10 
155 12 30.0 29. 92960 1;26'+ 77696 25"0 16.0 84.0 .3 12 
153 11 29.9 30.4 58208 205'+4 37664 9 33:g 

65.0 .01 7 i~ 151 9 29.2 32.4 ~3:~ 113'+1 925 10'+16 ~~ 92.0 .3 7 11+9 9 29.0 38.8 71.1 59344 7312 ~032 12.0 88.0 .04 12 27 
192 20 29.2 38.4 38.8 6.10 5.2 2.40 0.39 50109 l~é 792 58 1.0 é9•O .11 16 27 
iéZ l 2'+.3 2'+.8 8.77 9.40 3.02 0.21 6800 ,l632 ~~ 17.0 3.0 .33 l 11 

29.8 24.3 25.8 2.25 69280 i~~ 128 19.0 81.0 .1 13 182 7 30.4 26.7 ~é:í 1.75 m~ 59904 155 23.0 n.o .2 5 11 185 7 30.2 27.9 43á~ 11504 ~ ~.o 97.0 :¿~ ~ 20 
186 1 30.6 3.a5 0.80 4.65 0.66 68768 6'+38'+ .0 9'+.0 18 188 31.5 30.4 29.4 7.67 4.65 ~:~~ 0.56 j~~ 2~4o 38912 420 6.0 ¡¡4.0 1.0 10 19 178 32.0 2~:~ 10.7 2.75 2.30 0.08 7280 30208 333 19.0 1.0 1.0 5 9 m 6 ~g:s 2'+.7 8.30 9.25 3·90 0.24 14.3 152 263Ó~ 57 1 62.0 ~.O .7 2 3 8 27.4 27.4 6;~ 39232 86 40.0 .0 .13 6 lá 165 , 28.7 26.1, 26.3 ~.25 9.75 3.5"0 0.14 24"5 228 172 25 57.0 43.0 6.2 ~ 163 28.'+ 26.9 26.9 .25 3.15 1.5"0 0.73 11.7 15360 8m 61¡Qo 5'5 58.0 42.0 :i5 10 
161 2 28.0 32.5 32.0 4.35 5.5 5.35 0.21 3222 2608 19 19.0 81.0 12 21 
17'+ l 30.8 ~Z:~ 26.3 r~~ 457 rM~ 86 13.0 87.0 2.4 8 13 172 31.0 25.2 15"0 4 9.0 91.0 .23 6 9 

Fig. 10. Cuadro de concentración de la información ecológica y datos generales de las 
poblaciones. 
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los porcentajes de cada especie dentro de las poblaciones totales. 
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Figo 12. Cuadro de cO:lcentración los p()mpnhiesa:()ea~a dentro de las poblaciones totales. 
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Fig. 13. Cuadro de de ejém pIares > de .149 mm dentro de las poblaciones 
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más o menos constantes de muestra en volumen, otros utilizan cantidades en 
. peso, y algunos no controlan ni uno ni otro. Entre los trabaj()s en que se han 
usado volúmenes aproximados de 10 cc de sedimento húmedo~ como en este caso 
pueden citarse Phleger (1956, 1960); Phleger y Lankford (1957); Phl~ger y 
Ewin (1962); Lankford (1959); Waldrom (1963) . Algunos tomaron el volu· 
men de una pinta (Warren, 1956, 1957). Otros utilizaron determinado peso de 
.sedimento seco, corno Bandy (1954, 1956), Lehmann (1957) y Lynts 0.962).
Finalmente, ciertos autores no controlaron el tamaño de las muestras (Drooger 
y Kaaschrieter, 1958; Closs y Barberena (1962), en tanto que Todd ycBronni-
mann (1957) no mencionan la cantidad de muestra empleada . 

. Por lo que respecta a la malla utilizada, tampoco hay homogeneidad, pu
diéndose citar entre los trabajos que corresponden a cifras de poblaciones lava
das: a través de un tamiz de abertura de 0.062 mm, corno en este caso, a 
Phléger (1960),Phleger y Ewin (1962); Phleger y Lankford (1957), Lank-
ford (1959), Parker y Athearn (1959) Y Walton (1955) . 

,Drooger y Kaaschieter, (1958) citan una malla de aber.tura de 0.060 mm. 
En numerosas publicaciones se utili~ó tamiz con malla de abertura 0.074 mm. 
(Pa:rker et al 1953; Phleger 1954, 1955, 1956; Waldrom, 1963; Y Closs y 
Barberena, 1962). También se utilizaron mallas con abertura de .105 mm. 
(Baildy, 1954; Warren, 1956, 1957). Una mallá de abertura de 0.064 mm, fue 
empleada por Bandy (1956). Todd y Bronnimann (1957) emplearon un tamiz 
No. 180 (Tyler standard) . 

. Es fácil suponer que con esa heterogeneidad en el tamaño de las muestras 
utilizadas y en las aberturas de las mallas con que se lavaron las muestras, los 
datos absolutos de las poblaciones no son claramente comparables, de manera 
que para fines de interpretación, se considera un margen de tolerancia bastante 
grande. 

POBLACIONES TOTALES 

- El concepto de población total comprende el número de ejemplares tanto 
vivientes como muertos por unidad de muestra. Las poblaciones totales de fora
miníferos de la Laguna de Términos oscilan entre 47 y 199.904 ejemplares 
(véase Fig. 10). Las poblaciones son considerablemente grandes, casi siempre 
mayores de 20,000 ejemplares, salvo algunas áreas con poblaciones más bajas,. 
como muestra el mapa de distribución (Fig. 21). 

La porción occidental de la laguna presenta poblaciones sensiblemente más 
bajas que la mayor parte del área, posiblemente debido a la influencia de los
materiales terrígenos finos aportados por los ríos, esteros y lagunas interiores· 
que desembocan en esa área. 

Otra región con poblaciones consistentemente bajas corresponde a la por
ción or Íental de la laguna, donde desembocan el Río Candelaria y demás co
rrientes que provienen de la Península de Yucatán. 

Es decir, que las poblaciones más bajas parecen encontrarse en las áreas 
influenciadas por los ríos, en tanto que las poblaciones más altas se encuentran 
en las regiones medias de la laguna, donde predominan condiciones más estables. 

Comparando las cifras de las poblaciones totales de la Laguna de Términos 
con otros trabajos de áreas más o menos similares, se hace patente que las. 
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poblaciones totales del área motivo de estos estudios son notoriamente mayores 
que en lo conocido hasta la fecha, según la información con que cuenta el autor 
de esta investigación. N o obstante, algunas otras áreas, como la Bahía de San 
Antonio, Texas, por ejemplo, presentan poblaciones grandes, aunque nO' se 
acercan a la Laguna de Términos, pero es preciso considerar que para ese estu
dio se usó una malla de .074 mm de abertura (Parker et al, 1953, p. 3). 

POBLACIONES> y < DE .14,9 mm. 

La porClOn < de .149 mm tiene un interés muy especial, porque salvo 
algunas especies muy pequeñas al estado adulto, el resto representa ejemplares 
juveniles, cuya abundancia relativa es precisa conocer para comprender el modo 
en que ciertos factores ecológicos afectan a las pÜ'blaciones. 

Las cifras absolutas y relativas de las poblaciones> y < de .149 mm se 
encuentran concentradas en la figura 10. 

Se construyó un mapa (Fig. 22), mostrando la distribución de los porcen
tajes de ejemplares < de .149 mm dentro de las muestras estudiadas. :t;:se mapa 
muestra claramente que en la mayor parte del área el porcentaje de ejemplares 
< de .149 mm es mayor del 70% de la población, es decir, que existe un 
número considerable de individuos juveniles, salvo en 'algunas estaciones aisla
das. Este hecho parece tener un especial significado, como se discutirá al hablar 
de la especie Ammonia beccarii (Linnaeus) y variantes ,así como en las Conclu
siones y Recomendaciones del estudio. 

NÚMERO DE GÉNEROS 

En cada muestra estudiada se controló el número de géneros presente, con 
cuyos datos fue elaborada la figura 23. 

Los resultados sÜ'n sumamente interesantes, pues muestran, en términos 
generales, una tendencia a aumentar el número de géneros a partir de las zonas 
afectadas por las desembocaduras de los ríos (donde se encuentran unos cuantos 
géneros), hasta llegar a un máximo entre 16 y 22 géneros por muestra en las 
proximidades de la Boca de Paso Real; es decir, que hay un aumentO' desde 
las zonas de salinidad pleiomesohalina hasta las áreas típicamente hiperhalinas 
del Golfo de México que penetran por la boca antes citada. Sin embargo, hay 
algunas estaciones que no siguen ,esas normas generales, por razones descono
cidas. 

La mejor secuencia en las tendencias de distribución del número de géne
ros se encuentra entre la desembocadura del Río Candelaria y la Boca de Paso 
Real. 

Es de notarse, 'asimismo, que la porción occidental de la laguna se com
porta de manera diferente del resto del área, posiblemente afectada por las 
claras diferencias ecológicas entre esa porción y el resto de la laguna, pues 
como se dijo con anterioridad, puede considerarse "menos marina". 

Un hecho aparentemente significativo es que también existe una relación 
directa entre el número de géneros y el porcentaje de carbonato de calcio en el 
sedimento. 
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NÚMERO DE ESPECIES 

El número de especies por muestra fue controlado de manera semejante 
a como se hizo con el número de géneros. Con la información obtenida se ela
boró un mapa (Fig. 24) "que indica tendencias de distribución muy semejantes 
al número de géneros, aumentando desde las zonas pleiomesohalinas hasta las 
típicamente ultrahalinas. Como en el caso anterior, también se nota que la por
ción occidental de la laguna se comporta de manera diferente. La secuencia que 
parece ser más representativa es la que se extiende desde la desembocadura 
del Río Candelaria hasta la Boca de Paso Real. 

El incremento en el número de géneros y especies desde las porciones con 
salinidad más baja y menos contenido en carbonato de calcio, hasta las áreas 
con mayor salinidad y porcentaje más alto de carbonato de calcio es especial
"mente; significativo, pues indica, de manera general, un aumento tanto en el 
número de géneros como de especies hacia las porciones con mayor influencia 
marina. Bandy y Arnal (1960, p. 1922) mencionan, para sedimentos marinos, 
que el' número de especies aumenta desde la zona litoral a medida que se incre
menta, la profundidad, lo cual tiene notable similitud con la secuencia observada 
en la Laguna de Términos. Phleger (1960, p. 258-259) expone algo semejante 
y además comenta el número reducido de especies en los pantanos de mareas y 
las l~gunas litorales. 

FORAMINÍFEROS AGLUTINADOS 

Los foraminíferos aglutinados son, en tér:minos generales, un constituyente 
signifi~ati:vo en muchas lagunas litorales, entre 5 y 75%, según Phleger (1960, 
p. 258). En la Laguna de Términos se reunieron los datos de los números 
totales. de foraminíferos aglutinados en cada estación y se determinaron los por
centajes que representan dentro de las poblaciones totales; con esa información 
se elaboró un mapa (Fig. 25) que muestra su distribución en el área. 

Epa figura muestra claramente que en la Laguna de Términos, el porcen
taje de individuos aglutinados dentro de las poblaciones totales de foraminíferos 
es mÍ1Y hajo, o no se presentan; sólo en unas cuantas estaciones es mayor de 
1 % con porcentaje máximo de 3.96% en una sola estación. 

Analizando esos resultados con los datos ecológicos de que se dispone, no 
se observa ninguna explicación satisfactoria, salvo que puede ser debido a que 
la laguna es fundamentalmente marina y en ella predominan condiciones· más 
favorables para mayor abundancia de otros grupos, muy especialmente Ammo
nia beccarii (Linnaeus) y variantes, y Elphidium gunteri Cale, ciertos miliólidos, 
o bien algunas especies marinas que invaden la laguna. . 

Una posibilidad que no puede descartarse es que los ejemplares pudieran 
haberse destruido durante los procesos de preparación o bien por haberse secado 
algunas de las mue.stras antes de ser procesadas. Sin embargo,· es difícil pensar 
en una destrucción casi masiva de los ejemplares, a pesar de que en general son 
especies con conchas delicadas. 

Por separado, en la Sistemática, se discuten los datos relativos a las dife
rentes especies encontradas. 
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MILIÓLIDOS 

Losmiliólidos constituyen un grupo de foraminíferos especialmente signi
ficativo desde un punto de vista ecológico, por lo cual se analizaron sus tenden
cias de distribución. 

El mapa de distribución de los porcentajes de miliólidos dentro de las 
poblaciones totales (Fig. 26) muestra que en las áreas de estuarios y en la 
porción interna de la laguna el grupo es poco significativo, con porcentajes 
menores de 1 % o bien no se encuentra. 

Aumentan en la porción externa de la laguna. Los mayores porcentajes 
se encuentran en las proximidades de ·la Boca de Paso Real y en una estación 
en las proximidades de la boca de Ciudad del Carmen. Esta región, como en 
algunos de los otros aspectos discutidos, se comporta distinto que la Boca de 
Paso Real, siendo evidentemente "menos marina", en la mayor parte de su 
extensión. 

Las tendencias de distribución de los miliólidos muestran una posible rela
ción entre la salinidad y el porcentaje de esa familia, de modo que a mayor 
salinidad, mayor porcentaje de miliólidos. Algo semejante puede decirse con 
respecto al porcentaje de carbonato de calcio en el sedimento. 

POBLACIONES VIVIENTES 

Se denomina "población viviente" al número de ejemplares vivos en el 
momento en'que se colecta una muestra. Esas cifras son muy significativas, pues 
permiten conocer 'de manera relativa la productividad orgánica. 

Según se explicó en el capítulo de métodos de trabajo, todas las ·muestras, 
representan aproximadamente 10 cc de sedimento superficial húmedo y fueron 
fijadas en formol, para preservar el protoplasma de los ejemplares vivos durante 
el momento de la colecta. El citoplasma fue teñido con Rosa de Bengala para 
facilitar la distinción entre los individuos vivos y muertos. Se hicieron recuentos 
estadísticos, con el número de ejemplares vivos en cada muestra estudiada, con 
cuya información se construyó un mapa de distribución (Fig. 27), que da' una 
idea relativa de la productividad orgánica de la laguna en la época en que se 
hizo el muestreo, es decir, marzo-abril de 1959. 

Desgraciadamente la información de una sola temporada de campo, resulta 
insuficiente para conocer correctamente la productividad orgánica de la Laguna 
de Términos y sus variaciones durante las diferentes épocas del año, pues para 
ello es preciso realizar estudios periódicos, lo cual forma parte de nuevos pro
yectos en desarrollo, (véanse Conclusiones y Recomendaciones). 

Sin embargo, con la información existente y comparándola con estudios simi
lares de otras regiones, es posible deducir algunos hechos significativos. 

El número de ejemplares vivos encontrado oscila entre 1 y 935 individuos. 
Una gran parte de la laguna, incluyendo las bocas de Ciudad del Carmen y 
Paso Real, tiene poblaciones vivientes menores de 100 ejemplares por muestra 
y sólo en algunos sitios se encuentran poblaciones vivientes mayores de esa cifra. 
Los lugares donde se presentan esas poblaciones más altas, que indican una ma-
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yor productividad orgánica están en su mayor parte relacionados con las desem
bocaduras de ríos, esteros y lagunas interiores: Ese incremento en las poblacio
nes vivientes posiblemente se deba al aporte de materiales nutritivos o trazas de 
elementos por esas corrientes. Hay una zona con poblaciones vivientes altas, 
correspondiente a las proximidades de la porción sur y sureste de la Isla del 
Carmen,pero su significado es desconocido por el autor de este trabajo, aunque 
bien pudiera estar relacionado con las -acumulaciones de T halassia. 

Se compararon las poblaciones vivientes de foraminíferos de la Laguna de 
Términos con otras áreas -estudiadas, como la Laguna Madre, Texas (Phleger, 
1960), Bahía Timbalier, Louisiana (Waldron, 1963), Delta del Mississippi 
(Phleger, 1955; Lankford, 1959), bahías de Texas (Phleger y Lankford, 1957), 
costa central de Texas (Phleger, 1956), lagunas Ojo de Liebre, Guerrero 
Negro y Manuela, Baja California (Phleger y Ewin, 1962) y Bahía de Todos 
Santos, Baja California (Walton, 1955). 

De esa comparación puede establecerse que la Laguna de Términos tiene 
una productividad orgánica moderada, que se incrementa en las porcionescer
canas a las desembocaduras de los ríos particularmente en su área occidental, 
más o menos comparable a la Bahía de San Antonio y algunas otras bahias de 
Texas, eh tanto que es notoriamente más baja que en ciertas lagunas hiper
salinas, como la Laguna Madre, Texas y las lagunas Ojo de Liebre, Guerrero 
Negro y Manuela de Baja California. 

RELACIÓN ENTRE LAS POBLACIONES VIVIENTES Y TOTALES 

El porcentaje de ejemplares vivos dentro de las poblaciones totales de fora
miníferos ha sido utilizado por varios autores (Phleger, 1955, 1956, 1960; 
Walton, 1955; Lankford, 1969; y Phleger y Ewin, 1962) para indicar la velo
cidad relativa de depósito. 

El procedimiento está basado en una teoría desarrollada por F. B. Phleger 
a través de años de observación y estudio. En Phleger (1960, p. 189-190) se 
encuentra una explicación detallada de ella. A continuación se explican sus pun
tos sobresalientes, para comprender los resultados de la Laguna de Términos. 

Los sedimentos marinos se componen de materiales derivados de nume
rosas. fuentes inorgánicas y orgánicas. Si se puede determinar la velocidad de 
adición de esos componentes del sedimento, se tiene una clave para conocer la 
velocidad de depósito. Los foraminíferos constituyen uno de los componentes 
más importantes de los sedimentos marinos y si se determina su velocidad de 
producción, ésta proporciona una idea relativa de la velocidad de depósito. El 
establecer proporciones dignas de crédito aproximadas de productividad de los 
foraminíferos resultaría sumamente largo y laborioso. No obstante, el porcen
taje de ejemplares vivientes dentro de las poblaciones totales, proporciona una 
idea relativa aproximada de la velocidad de depósito. 

Porcentajes bajos en las poblaciones vivientes indicarían depósito lento y 
porcentajes -altos indicarían depósito rápido de material detrítico. 

El principio básico en que se basa esa teoría es que la velocidad de produc
ción es constante en el tiempo en que el sedimento ha sido acumulado. Tal 
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aseveraClOn es sólo una aproximación. Cabe aclarar que las velocidades rela
tivas de depósito únicamente pueden ser determinadas por ese procedimiento 
cuando se trabaja con sedimentos recientes superficiales húmedos, con pobla
ciones vivientes debidamente preservadas (véanse métodos de trabajo). 

En el caso de la Laguna de Términos se determinaron los porcentajes de 
población viviente/total, con los cuales se elaboró la figura 28, que muestra 
en gran parte de la laguna, porcentajes muy pequeños de ejemplares vivientes, 
a pesar de que como se . explicó en la discusión de las poblaciones totales éstas 
son muy grandes. Sólo se encuentran pequeñas áreas con porcentajes de ejem
plares vivos mayores de 1%, correspondiendo en términos generales, con las 
proximidades de las desembocaduras de los ríos y lagunas interiores, salvo una 
área en las cercanías de la porción sur de la Isla del Carmen. 

Desde luego que los datos aportados por una sola temporada no son sufi
/cientes para sacar conclusiones definitivas, pero la información existente se 
ampliará con los datos que se obtengan con los muestreos y estudios periódicos 
en que se trabaja actualmente. 

Sin embargo, de manera tentativa puede deducirse que, la velocidad rela
tiva de depósito en la Laguna de Términos es sumamente baja, casi nula en 
algunas áreas. En las proximidades de las desembocaduras de los ríos, esteros 
y lagunas interiores, parece ser un poco mayor especialmente en la porción 
occidental de la laguna, cerca de la desembocadura del Río Palizada, que como 
se ha visto en muchos de los puntos estudiados difiere notablemente del resto 
del área, y en las proximidades de parte del sur de la isla del Carmen. Esto 
pone de manifiesto las estrechas relaciones que' deben existir entre la velocidad 
relativa de depósito y el aporte de materiales terrígenos finos por los ríos. 
Es sumamente importante. consignar que el área que indica mayor velocidad 
relativa de sedimentación, con, tendencias más firmes, corresponde a las zonas 
de aguas turbias, sin vegetación sumergida y con bajos porcentajes de carbo
nato de calcio en el sedimento; todo ello parece indicar que la vegetación su
mergida, bien pudiera ser uno de los factores condicionantes de la sedimentación 
y en algunos casos, como la porción posterior de la Isla del Carmen, pudiera 
determinar ese incremento en velocidad relativa de sedimentación. Se espera 
abordar y resolver este aspecto en futuros estudios. 

FORAMINÍFEROS PLANCTÓNICOS 

En ciertas muestras se encontraron ejemplares aislados, de foraminíferos 
planctónicos en su mayor parte formas juveniles, prácticamente sin significado 
estadístico. 

Se hallaron en las muestras estudiadas procedentes de mar abierto frente 
a la Boca de Ciudad del Carmen, y en unas cuantas estaciones en el interior de 
la laguna. Es evidente que esos ejemplares planctónicos, todos ellos muertos, 
llegaron al interior de la laguna por una "contaminación natural", siendo aca
rreados dentro de la laguna por las corrientes de mareas. 

No se ilustra ningún ejemplar ni se incluye mayor información al respecto, 
porque la fauna significativa en las lagunas litorales es exclusivamente bentónica. 
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Localidades: SF-20, SF-23, SF-19, SF-16, SF-14, SF-26, SF-29, SF-56, 
SF-47, SF-160 y SF-172. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES 

Como los diferentes géneros y especies identificados serán tratados indiv;
dualmente en la parte taxonómica, los· comentarios a cada uno de ellos se hacen 
en ese capítulo, incluyendo los mapas de distribución correspondientes, en la 
inteligellcia de que únicamente se incluyen los mapas de aquellos grupos taxo
nómicos que posiblemente tengan mayor significado, eliminándose muchos de 
ellos por la necesidad de ahorrar espacio, para la publicación. De cualquier 
modo, los datos referentes a las poblaciones se encuentran incluidos en los cua
dros de concentración (Figs. 10-20) que se incluyen en otra parte del trabajo. 
En los comentarios de cada especie se incluyen datos sobre su presencia en 
sedimentos fósiles de diferentes cuencas de la República Mexicana, basados 
en citas de varios autores, como Barker (1936), Yzaguirre (1950), Alvarez 
(1950), Meneses (1950, 1953) J. C. de Sansore"s (1950), Rios Macbeth (1952), 
Paz Rivera (1954), Lozano (1954), Castillo Tejero (1955), I. Hernán
dez (1957), S. Hernández (1959), De la Fuente (1959), Moya (1960), Ca
rrasco (1962), E. Sansores (1962), Domínguez (1963) y Cabrera (1963), 
además de observaciones inéditas propias del autor de este trabajo. 



SISTEMATICA 

Orden FORAMINIFERIDA Sborzewski, 1834 
Superfamilia LITUOLOIDEA Lamarck, 1809 nomo correcto 

Familia RZEHAKINIDAE Cushman, 1933 
Género Miliammina Heron-Allen y Earland, 1930 

Miliammina fusca (H. B. Brady) 
(Lám. 1, figs. la-e) 

Quinqueloculina fusca H. B. Brady, 1870. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 4, v. 6, p. 47, lám. ll, 
figs. 2, 3. 

Unicamente se encontró en ciertas localidades de la laguna, dos de ellas 
en la Boca de Ciudad del Carmen. En todos los casos se presenta con porcentajes 
muy bajos, pues sólo en una estación constituye más del 1 %. No fue hallada en 
ninguna de las pocas estaciones de pantanos de mareas o esteros de que se tienen 
muestras, lo cual es un tanto extraño. No se encontró viviente en ninguna 
estación (Fig. 29) . Esta especie ha sido citada según la literatura científica como 
predominante en estuarios, con baja frecuencia en bahías, generalmente cerca 
de los pantanos. En México se ha encontrado en la Bahía de Todos Santos 
(W'alton, 1955) y las lagunas Ojo de Liebre, Guerrero Negro y Manuela, Baja 
California (Phleger y Ewin, 1962). 

Localidades: SF-14, SF-26, SF-51, SF-102, SF-91, SF-65, SF-125, SF-82, 
SF-84, SF-86, SF-140 y SF-161. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2338-Mi. 

Familia LITUOLIDAE Lamarck, 1809 
Subfamilia HAPLOPHRAGMOIDINAE Maync, 1952 

Género Haplophragmoides Cushman, 1910 

Raplophragmoides sp. 

Unicamente se encontraron escasos ejemplares en tres estaciones de la 
laguna. Todas ellas corresponden al ambiente lagunar. Sólo se halló un individuo 
vivo en la muestra SF-135. 

Localidades: SF-68, SF-135, SF-142. 

47 
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Subfamilia LITUOLINAE Lamarck, 1809 
Género Ammobaculites Cushinan, 1910 

Ammobaculites dilatatus Cushman y Bronnimann 
(Lám. 1, fig. 2) 

:49 

Ammobaculites dilatatus Cushman y Bronnimann, 1948. Contr. Cushman Lab. Foram, Res., 
v. 24, pt. 2, p. 39, lám. 7, figs. 10, 11. 

Especie no significativa estadísticamente, pues sus mayores porcentajes 
fueron de .48%. Unicamente se encontró en 6 estaciones, todas ellas dentro 
de la porción interna de la laguna. No se identificaron ejemplares vivientes en 
ninguna de las muestras (véase Fig. 30); según la información con que se 
cuenta, esta especie juega un papel poco significativo en la Laguna de Términos, 
a diferencia de algunas lagunas en que llega a ser importante estadística
mente, como por ejemplo: "Buras-Scofield Bayou", en el Sureste de Louisiana 
(Warren, 1956, 1957) donde es abundante en la subfacies polihalina lagunar; 
en San Antonio Bay (Parker, Phleger y Peirson, 1953, p. 5) Y algunas otras 
áreas. 

La especie fue descrita originalmente para sedimentos recientes de Trinidad 
y ha sido citada con posterioridad por numerosos autores en estudios tanto 
taxonómicos como ecológicos y de distribución. Esta es la primera referencia 
de la especie en materiales procedentes de la República Mexicana. 

Localidades: SF-57, SF-42, SF-93, SF-65, SF-78, SF-168, SF-140. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología U.N.A.M., con el número IGM-2298-Mi. 

Ammobaculites sp. 

En varias muestras fueron hallados ejemplares pertenecientes a este género, 
no identificados específicamente, por encontrarse muy deteriorados. 

La mayor parte de las localidades donde se encuentra corresponden a la 
porción interna de la laguna, en tanto que en la parte externa sólo se hallan 
ejemplares aislados. 

De cualquier manera, como se indicó al discutir la distribución de las for
mas aglutinadas, los foraminíferos con ese tipo de pared son poco significativos 
en la Laguna de Términos. 

Localidades: SF-57, SF-42, SF-102, SF-93, SF-58, SF-65, SF-125, SF-74, 
SF-155, SF-135, SF-149~ SF-180, SF-163, SF-156, SF-168. 

Género Ammotium Loeblich y Tappan, 1953 

Ammotium salsum (Cushman y Bronnimann) 
(Lám. 1, figs. 3a, b) 

Ammobaculites salsus Cushman y Bronnimann, 1948. Contr. Cushman Lab. Foram. Res.? 
v. 24, pt. 2, p. 40, lám. 7, figs. 13-14. 
Los ejemplares de esta especie son notoriamente escasos, presentándose 

únicamente en pocas estaci~nes, casi todas ellas distribuidas en la po.rción 
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interna de la laguna (Fig. 31). Esta es la primera vez que se menciona la 
especie en la literatura científica de materiales mexicanos. 

La casi total ausencia de Ammotium salsum (Cushman y Bronnimann) en 
la Laguna de Términos es interesante, pues esta especie· ep ciertas lagunas 
forma un alto porcentaje de las poblaciones. No se encontró 'viva en nin,guna 
de las estaciones estudiadas. 

Localidades: SF-125, SF-74, SF-76, SF-78, SF-84, SF-140.> 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2299-Mi. 

Familia TEXTULARIIDAE Ehrenberg, 1839 
Subfamilia TEXTULARIINAE Ehrenberg, 1839 

Género T extularia Defrance, 1824 

T extularia sp. 

Sólo se encontraron ejemplares esporádicos del género, en tres muestras: 
todos ellos muertos. 

Localidades: SF·8, SF-190, SF-149. 

Género Bigenerina d'Orbigny, 1826 

Bigenerina irregularis Phleger y Parker 
(Lám. 1, figs. 4a, b) 

Bigenerina irregularis Phleger y Parker, 1951. Geol. Soco America, Mem. 46, pt. 2, p. 4, 

lám. 1, figs. 16-21. 

En dos localidades se encontraron individuos con todos los caracteres típicos 
de la especie. No se halló ningún ejemplar viviente. La especie fue descrita 
para sedimentos recientes del Golfo de México y ha sido posteriormente citada 
en estudios ecológicos y sistemáticos, de varias áreas, tanto para sedimentos 
marinos de la plataforma continental, como invadiendo lagunas litorales. En 
México ha sido encontrada en la Bahía de Campeche (Creager, 1958), en sedi
mentos del Mioceno de las Cuencas de Veracruz, Istmo y Macuspana por Ca
brera (1963), Carrasco (1962) y De la Fuente (1959), además de observaciones 
del autor de este trabajo. También fue hallada por Segura (1963) en sedimen
tos recientes del litoral de la "Playa Washington", al SE de Matamoros, Tamau
lipas. 

Localidades: SF-29 y SF-87. 



FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

Familia TROCHAMMINIDAE Schwager, 1877 
Subfamilia TROCHAMMININAE Brady, 1884 

Género Arenoparrella Andersen, 1951 

Arenoparrella mexicana (Kornfeld) 
(Lám. 1, figs. 5a-c) 

53 

Trochammina in/lata (Montagu) varo mexicana Kornfeld, 1931. Contr. Dept. Geol. Stan
ford Univ., v. 1, n. 3, p. 86, 87, lám. 13, figs. 5a-c. 

Sólo se encontró en una localidad con salinidad baja y muy pocos ejem
plares (Fig. 32). No se halló viviente. Sus caracteres morfológicos corresponden 
íntegramente con los de la descripción original. Fue descrita de sedimentos 
recientes de aguas someras de Terrebonne Parish, Lousiana. Es una especie que 
generalmente se encuentra en Pantanos de mareas y estuarios (W-arren, 1956). 
Es la primera vez que se cita procedente de materiales mexicanos. 

Localidad: SF-53. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2300-Mi. 

Superfamilia MILIOLOIDEA Ehrenberg, 1839 
Familia FISCHERINIDAE Cushman, 1927 

Subfamilia CYCLOGYRINAE Loeblich y Tappan, 1961 
Género Cyclogyra W ood, 1842 

Cyclogyra planorbis (Schultze ) 
(Lám. 1, figs. 6a, b; 7a, b) 

Cornuspira planorbis Schultze, 1854. Organisms Polythal., p. 40, lám. 2, fig. 21. 

Especie rara, que se encontró en algunas estaciones, la mayor parte de 
ellas en la Boca de Paso Real, con porcentajes muy bajos. Parece ser una especie 
marina invadiendo la laguna. Se hallaron algunos ejemplares vivientes; las 
muestras donde se encontraron se indican con cursivas en la lista de localidades 
y con un doble círculo en el mapa (Fig. 33). Según Phleger y Parker (1951) 
es más común en áreas calcáreas. Fue hallada por Creager (1958) en sedi
mentos recientes de la Bahía de Campeche. 

Localidades: SF-14, SF-55, SF-194, SF.190, SF.192, SF-161 y SF-178. 
Hipotipos: Depositados en la Colección Micropaleontológica del Instituto 

de Geología, U.N.A.M., con los números IGM-2315-Mi. (Lám. 1, figs. 6a, b) e 
IGM-2316-Mi (Lám. 1, figs. 7a, b). 
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FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

Familia NUBECULARIIDAE Jones, 1875 
Subfamilia SPIROLOCULININAE Wiesner, 1931 

Género Spiroloculina d'Orbigny, 1826 

Spiroloculina antillaTum d'Orbigny 
(Lám. 2, figs. la-e) 

57 

Spiroculina antillarum d'Orbigny, 1839. in De la Sagra. Hist. Phys. PoI. Nat. He de Cuba 
Foraminiferes, p. 166, lám. 9, figs. 3, 4. 

Especie descrita originalmente de arenas recientes de la Isla de Cuba, de 
la que únicamente se identificaron escasos ejemplares muertos en una muestra 
procedente de la Boca de Paso Real. Esta es la primera vez que se encuentra 
en México. 

Localidad: SF-194. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M.,con el número IGM-2369-Mi. 

Spiroloculina dentata Cushman y Todd 
(Lám. 2, figs. 2a-c; 3a, b) 

Spiroloculina dentata Cushman y Todd, 1944. Cushman Lab. Foram. Res. Spec. Publ., 
n. n, p. 71, lum. 9, figs. 33, 34. 

Especie descrita originalmente para sedimentos recientes del Océano Pací
fico, afuera de Baja California, que ha sido encontrada también en el Golfo de 
Paria, Venezuela (Todd y Bronnimann, 1957) y ahora se menciona por primera 
vez para México. Las pocas estaciones donde se determinó están restringidas 
a la porción externa de la laguna o bien a las bocas. Se halló viviente sólo en la 
'estación SF -14. 

Localidades: SF-14, SF-91, SF-95, SF-125, SF-140 y SF-194. 
Hipotipos: Depositados en la Colección Micropaleontológica del Instituto 

de Geología, U.N.A.M., con los números IGM-2370-Mi (Lám. 2, figs. 2a.c) e 
IGM-2371-Mi (Lám. 2, figs. 3a-c). 

Familia MILIOLlDAE Ehrenberg, 1839 
Subfamilia QUINQUELOCULININAE Cushman, 1917 

Género Quinqueloculina d'Orbigny, 1826 

Este género está ampliamente distribuido y es relativamente abundante en 
numerosas muestras, casi en su totalidad restringidas a la porción externa de la 
laguna y a las bocas (Fig. 34), siguiendo la distribución general de la familia 
Miliolidae. Está representado por numerosas especies que se discuten a conti
nuación. 
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FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

Quinqueloculina ef. Q. bicostata d'Orbigny 
(Lám. 2, figs. 4a-c) 

59 

Quinqueloculina bicostata d'Orbigny, 1839. in De la Sagra. Hist. Phys; PoI. Nat. íle de 
Cuba. Foraminiferes, p. 195, lám. 12, figs. 8-10. 

Sólo se encontró en una estación en la Boca de Paso Real, sin ejemplares 
vivos. Los materiales de la Laguna de Términos fueron comparados con la des
cripción y figura original y con ejemplares procedentes de Cuba, que se asume 
corresponden a la especie, depositados en la Colección Micropaleontológica de 
la Institución Scripps de Oceanografía semejantes a los mexicanos, pero igual
mente difieren un poco de la figura original, que por su parte es muy poco 
demostrativa. Es la primera vez que se cita procedente de México. 

Localidad: SF-194. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., C0n el número IGM-2343-Mi. 

Quinqueloculina campta Cushman 
(Lám. 3, figs. la-e) 

Quinqueloculina compta Cushman, 1947. Contr. Cushman Lab. Foram. Res., v. 23, pt. 4, 
p. 87, lám. 19, fig. 2. 

Fue descrita procedente de sedimentos recientes del Cabo Hatteras, Florida. 
Se encontró en numerosas muestras, en su mayor parte en la porción occidental 
de la laguna, y en ciertas muestras afuera de la Boca de Ciudad del Carmen 
(Fig.35). 

Se determinó viva en algunas estaciones, cuyos números se indican en cur
sivo en la lista de localidades y se marcan con un doble círculo en el mapa, 
aunque siempre con frecuencias muy bajas. Esta es la primera cita de la especie 
para México, donde también se identificó en los sedimentos del litoral de la 
"Playa Washington", (Segura, 1963). 

Localidades: SF-24, SF-19, SF-14, SF-l, SF-5, SF-6, SF-10, SF-31, SF-29, 
SF-38,SF-34, SF-47, SF-I02, SF-I04, SF-93 y SF-125. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2350-Mi. 

Quinqueloculina funafutiensis (Chapman) 

Miliolina funafutiensis Chapman, 1901. Jour. Linn. Soco London, Zool., v. 28, p. 178. 
lám. 19, Hg. 6. 

PQr falta de ejemplares bien preservados no se ilustra esta especie, poco 
significativa en los materiales estudiados. No se encontró viva en ninguna de 
las estaciones. 

Localidades: SF-36, SF-47, SF-96, SF-104, SF-125 y SF-194. 
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FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

Quinqueloculina ef. Q. horrida Cushman 
(Lám. 3, figs. 2a-c) 

61 

Quinqueloculina horrida Cushman, 1947. Contr. Cushman Lab. Foram. Res., v. 23, pt. 4~ 

p. 88, lám. 1, fig. 1. 

Forma rara en el área, que se encontró solo muerta en una estación en la 
Boca de Paso Real. Es la primera vez que se ilustra de materiales mexicanos, 
donde también ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963). 

Localidad: SF-194. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2378-Mi. 

Quinqueloculina aH. Q. lamarckiana d'Orbigny 
(Lám. 3, figs. 3a-d 

Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, 1839. in De la Sagra. Hist. Phys. Pol. Nat. íle de
Cuba. Foraminiferes, p. 189, lám. 11, figs. 14, 15. 

Especie poco común en 'el área, que se halló con porcentajes muy bajos 
en estaciones distribuidas ~n las bocas y parte de la laguna (Fig. 36). Sólo se 
encontraron ejemplares vivientes en 3 estaciones que se indican en cursivo en 
la lista de localidades y se marcan con un doble círculo en el mapa. Se ha en
contrado además en México en sedimentos del Mioceno de las Cuencas de Vera
cruz, Salina del Istmo y Macuspana, por Cabrera (1963), E. Sanso res (1962) ,. 
Paz Rivera (1954), Alvarez (1950), Castillo Tejero (1955) y el autor. 

Localidades: SF-3, SF-102, SF-104, SF-93, SF-63, SF-125, SF-84, SF-140, 
SF-194 y SF-190. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2351-Mi. 

Quinqueloculina poeyana d'Orbigny 
(Lám. 3, figs. 4a-c) 

Quinqueloculina poeyana d'Orbigny, 1839. in De la Sagra. Hist. Phys. Pol. Nat. íle de' 
Cuba. Foraminiferes, p. 191, lám. 11, figs. 25-27. 

Especie descrita originalmente para arenas recientes de playas de Cuba. 
Se encontró en varias localidades, tanto en las bocas como en la porción exterior 
de la laguna (Fig. 37). No se halló viviente. Ha sido identificada 'asimismo en 
sedimentos recientes de la "Playa Washington" (Segura, 1963) Y de la porción 
occidental de la Cuenca Salina del Istmo (Cabrera, 1963). 

Localidades: SF-23, SF-24, SF-14, SF-3, SF-102, SF-87, SF-63, SF-84,. 
SF-86, SF-147, SF-194, SF-192, SF-185, SF-161. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2352-Mi. 
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FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

Quinqueloculina polygona d'Orbigny 
(Lám. 3, figs. 5a-e) 

63 

Quinqueloculina polygona d'Orbigny, 1839. in De la Sagra. Hist. Phys. PoI. Nat. Íle de 
Cuba. Foraminiferes, p. 198, lám. 12, figs. 21, 23. 

Descrita originalmente para sedimentos recientes de playas de Cuba. Fue 
hallada en sólo dos estaciones con porcentajes sumamente bajos, en una de ellas 
(SF-I02) con ejemplares vivientes. Es la primera vez que se menciona para 
México. 

Localidades: SF-51, SF-102. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2353-Mi. 

Quinqueloculina rhodiensis Parker 
(Lám. 4, figs. la-e) 

Quinqueloculina rhodiensis Parker, 1953. in Parker, Phleger y Peirson. CushmanFound. 
F oram. Res. Spee. Publ., n. 2, p. 12, lám. 2, figs. 15-17. 

Los ejemplares procedentes de la Laguna de Términos son similares a las 
ilustraciones de Parker (1953) in Parker, Phleger y Peirson. Se encontró 
con frecuencias muy bajas en unas cuantas estaciones de la laguna. Sólo en 
la l~calidad SF-102 se halló viva. Es la primera vez que se cita para México, 
donde también se presenta en la "Playa Washington'" (Segura, 1963). 

Localidades: SF-102, SF-84, SF-161, SF-44. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2354-Mi. 

Quinqueloculina seminulum (Linnaeus) 
(Lám. 4, figs. 2a-e) 

Serpula seminulum Linnaeus, 1758. Syst. Nat., lOa. Ed., p. 786. 

Esta especie es la más representativa de la familia Miliolidae en la Laguna 
de Términos, donde se identificó en numerQsas estaciones (Fig. 38) a tal grado 
que es prácticamente la que define las tendencias generales de distribución del 
grupo. Esas tendencias son bastante definidas, con los mayores porcentajes en 
las muestras con salinidad ultrahalina típica del Golfo y mayor porcentaje de 
carbonato de calcio en el sedimento, es decir, la Boca de Paso Real, una esta
ción afuera de la Boca de, Ciudad del Carmen y en la parte externa de la 
Laguna, en tanto que en la porción interna de la laguna no se encuentra o es 
sumamente e,scasa. Se halló viviente en numerosas estaciones, cuyos números 
se indican en cursivos en la lista de localidades y se marcan con un doble 
círculo en el mapa. Aunque esta es la primera vez que se ilustra para materia-
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les mexicanos, ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963) Y en 
sedimentos del Mioceno de las Cuencas de Veracruz, Salina del Istmo y Macus
pana por Cabrera (1963), Alvarez (1950), Carrasco (1962) y el autor de este 
estudio. 

Localidades: SF-23, SF-24, SF-19, SF-16, SF-14, SF-3, SF-l~ SF-S, SF-6, 
SF-8, SF-10, SF-31, SF-29, SF-38, SF-36, SF-34, SF-47, SF-49, SF-100:> SF-102, 
SF-98, SF-96, SF-104, SF-87, SF-91, SF-93, SF-58, SF-63, SF-123, SF-125, 
SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-140, SF-142, SF-146, SF-147, SF-194, SF-190, 

, SF-153, SF-151, SF-149, SF-192, SF-188, SF-171 y SF-178. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto' de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2356-Mi. 

Quinqueloculina. seminulum (Linnaeus) var. jugosa Cushman 
(Lám. 4, figs. 3a-c) 

Quinqueloculina seminula (Linné) varo jugosa Cushman, 1944. Cushman Lab. Foram. Res.' 
Spec. Publ., n. 12, p. 13, 14, lám. 2, fig. 15. 

Variedad descrita para aguas someras de la Costa de Massachusetts,. que 
se encontró en una estación no controlada estadísticamente. Todos los ejempla
res hallados estaban muertos. Es la primera vez que se cita para la literatura 
científica de México. 

Localidad :SF -44. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M. con el número IGM-23S8-Mi. 

Quinqueloculina spp. 

En muchas de las muestras estudiadas se encontraron ejemplares proba
blemente pertenecientes a diversas especies del, género, que por su estado' de 
preservación no se identificaron específicamente o bien por ser ejempla.res: ju
veniles, por 10 que se consideraron en los recuentos estadísticos con el nombre 
arriba anotado. ' 

Quinqueloculina subpoeyana Cushman 

Quinqueloculina subpoeyana Cushman, 1922. Carnegie Inst. Washington, v. 17, Pub!.. 
311, p. 66. 

( 

Sólo se encontró muerta en una estación afuera de la Boca de Ciudad del 
Carmen, en porcentaje muy bajo. Es la primera vez que se menciona para! 
México. 

Localidad: SF -24. 
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Quinqueloculina wiesneri Parr 

Quinqueloculina anguina (Terquem) varo wiesneri Parr, 1950. B. A. N. Z. Antarctic Exped. 
1920-1931, Repts. ser. B., v. 5, pt. 6, p. 290, lám. 6, fig. 10. 

Especie poco abundante, que fue encontrada siempre muerta en 2 estacio
nes y con porcentajes muy bajos. Es la primera vez que se menciona en la 
literatura científica de materiales mexicanos, donde también ha sido identificada 
en la "Playa Washington" (Segura, 1963). 

Localidades: SF-26, SF-I04. 

Género Massilina Schlumberger, 1893 

Massilina sp. 

Solo se encontraron aislados ejemplares muertos de este género, en todos 
los casos sin significado estadístico. 

Localidades: SF-24, SF-38 y SF-125. 

Género Triloculina d'Orbigny, 1826 

T riloculina sp. 

Se encontraron ejemplares aislados, de este género, no identificados espe
cíficamente siempre muertos. 

Localidades: SF-5, SF-I0, SF-57, SF-47, SF-49 y SF-95. 

Triloculina trigonu,la (Lamarck) 

Miliolites trigonula Lamarck, 1804. Ann. Mus., v. 5, n. 3, fase. 4, p. 351, lám. 47. 

Especie rara en la laguna, que sólo se observó en 2 localidades de la Boca 
de Ciudad del Carmen. No se encontró ningún ejemplar viviente. Es la primera 
vez que se cita para materiales mexicanos donde también ha sido identificada en 
la "Playa Washington", (Segura, 1963). 

Localidades: SF-23 y SF-68. 

Familia SORITIDAE Ehrenberg, 1839 
Sub familia ARCHAIASINAE Cushman, 1927 

Género Archaias Montfort, 1808 

Archaias sp. 

En algunas muestras de las bocas de la laguna (Fig. 39) se hallaron 
escasos ejemplares de este género, todos ellos muertos, no identificados especí
ficamente. 

Localidades: SF-24, SF-3, SF-l, SF-190 y SF-192. 
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FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

Superfamilia N ODOSARIOIDEA Ehrenberg, 1839 
Familia POLYMORPHINIDAE d'Orbigny, 1839 

Subfamilia POLYMORPHININAE d'Orbigny, 1839 
Género Guttulina d'Orbigny, 1839 

Guttulina sp. 

69 

En un estación de la Boca de Ciudad del Carmen se encontró un ejemplar 
muerto de este género, cuyo estado de preservación no permitió su identifica
ción específica. El género ha sido reportado, en términos generales para sedi
mentos de la plataforma continental, es decir, que el ejemplar hallado posible
mente haya sido acarreado por la corriente litoral y depositado en la estación 
donde se encontró. 

Localidad: SF-23. 

Familia GLANDULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia OOLININAE Loeblich y Tappan, 1961 

Género Fissurina Reuss, 1850 

Fissurina sp. 
(Lám. 5, figs. la, b) 

En varias localidades distribuidas en varias áreas de la laguna se encon
traron ejemplares aislados de este género, todos ellos muertos, no identificados 
específicamente. En ningún caso llegaron a ser significativos estadísticamente. 

Localidades: SF-56, SF-57, SF-38, SF-51, SF-63, SF-76, SF·80, SF-82,
SF-190, SF-149, SF-192, SF-185, SF-188 y SF-172. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2335-Mi. 

Superfamilia BULIMINOIDEA J ones, 1875 nomo correcto 
Familia TURRILINIDAE Cushman, 1927 

Subfamilia TURRILININAE Cushman, 1927 
Género Buliminella Cushman, 1911 

Buliminella d. B. bassendorfensis Cushman y Parker 
(Lám. 5, figs. 4a, b) 

Buliminella bassendorfensis Cushman y Parker, 1937. Contr. Cushman Lab. Foram. Res., 
v. 13, pt. 1, p. 40, lám. 4, figs. 13a, b. 

- Especie típica de aguas del Golfo de México, que invade la laguna, aunque 
sin llegar a ser significativa estadísticamente. Se encontró en pocas localidades, 
todas relativamente cercanas a las bocas (Fig. 40). Se halló viva en las 
estaciones SF-20, SF-23, SF-36 y SF-47, todas ellas en la Boca de Ciudad del 
Carmen o sus proximidades. También ha sido encontrada en la "Playa Washing-
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FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

ton" , (Segura, 1963) Y en los sedimentos del Mioceno de varias Cuencas de 
la República Mexicana (Veracruz, Salina del Istmo y Macuspana), según obser
vaciones del autor. 

Localidades: SF-20, SF-23, SF-19, SF-26, SF-56, SF-36, SF-47, SF-84, 
SF-147. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica. del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2309-Mi. 

Buliminella elegantissima (d'Orbigny) 
(Lám. 5, figs. 2a, b; 3a, b) 

Bulimina elegantissima d'Orbigny, 1839. Voy. Amérique Mérid., v. 5, pt. 5, Foraminiferes, 
p. 51, lám. 7, figs. 13, 14. 

Especie predominante de mar abierto, que se encuentra invadiendo lagunas 
litorales. En la Laguna de Términos se encontró con escasos porcentajes en 
numerosas estaciones, tanto de las bocas como de la laguna propiamente dicha 
(Fig. 41). Se halló viviente en numerosas estaciones con muy escasos ejempla
res, que se indican con cursivas en la lista de localidades y se marcan con un 
doble círculo en el mapa. Para México ha sido reportada de sedimentos de la 
Bahía de Todos Santos, Baja California (Walton, 1955, p. 1004) y las lagunas 
Ojo de Liebre, Guerrero Negro y Manuela, Baja California (Phleger y Ewing, 
1962); también ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963) y 
en sedimentos del Mioceno de varias Cuencas de la República Mexic~na, por 
Carras~o (1962) y el autor. 

Localidades: SF-20, SF-23, SF-16, SF-14, SF-53, SF-26, SF-29, SF-55 , 
SF-56, SF-57, SF-42, SF-38, SF-36, SF-40, SF-47, SF-49, SF-51, SF-I02~' SF-8Z, 
SF-91, SF-95, SF-58, SF-63, SF-69, SF-121, SF-125, SF-74, SF-BO, SF-B2, SF-B4, 
SF-86, SF-194, SF-190, SF-153, SF-149, SF-192, SF-158, SF-185, SF-188 y 
SF-174. 

Hipotipos: Depositados en la Colección Micropaleontológica del Instituto 
de Ge0logía. U.N.A.M., con los números IGM-2308-Mi. (Lám. 5, figs. 2a, h) ,e 
16M-2307-Mi (Lárri. 5, figs. 3a, b). 

Familia BOLIVINITIDAE Cushman, 1927 
Género Bolivina d'Orbigny, 1839 

Bolivina lowmani Phleger y Parker 
(Lám. 5, fig. 5) 

Bolivina lowmani Phleger y Parker, 1951. Geol. Soco America, Mem. 46, pt. 2, p. 13, 
lám. 6, figs. 20, 21. 

Especie fundamentalmente de mar abierto, que' en varias regiones se ha 
encontrado invadiendo lagunas litorales. Eh el área estudiada se identificó en 
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FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 73 

numerosas lo.calidades, distribuida prácticamente en to.da la laguna (Fig. 42)', 
pero. sus mayo.res po.rcentajes se lo.calizan en la Bo.ca de Paso. Real, sus pro.xi
midades y en las afueras de la Boca de Ciudad del Carmen. Se halló viviente en 
muchas estacio.nes, que se indican co.n cursivas en la lista de lo.calidades y se 
marcan co.n un do.ble círculo en el mapa. También ha sido. hallada en la "Playa 
Washingto.n" (Segura, 1963) y en sedimento.s del Mio.ceno de varias cuencas 
(Veracruz, Salina del Istmo. y Macuspana), po.r el auto.r de este trabajo.. 

Lo.calidades: SF-23, SF-24, SF-19, SF-16, SF-14, SF-5, SF-26, SF-55, SF-56~ 
,SF-77, SF-42, SF-38, SF-36, SF-40, SF-34, SF-47, SF-49, SF-51, SF-I02, SF-98, 
SF-96, SF-I04, SF-87, SF-93, SF-95, SF-58, SF-61, SF-65, SF-68, SF-69, SF-117, 
SF-121, SF-123, SF-125, SF-74, SF-76, SF-78, SF-82, SF-84, SF-86, SF-135, 
SF-146, SF-194, SF-190, SF-160, SF-155, SF-151, SF-158, SF-149, SF-192, 
SF-179, SF-182, SF-185, SF-186. 

Hipo.tipo.: Depo.sitado. en la Co.lección Micro.paleo.nto.lógica del Instituto. de 
'Geo.lo.gía, U.N.A.M., co.n el número. IGM-2301-Mi. 

Bolivina pseudoplicata Hero.n-Allen y Earland 
(Lám. 5, figs. 6a, b) 

Bolivina pseudoplicata Heron-Allen y Earland, 1930. Jour. Roy. Micr. Soco London, v. 50, 
p. 81, lám. 3, figs. 36-40. 

Especie muy escasa, de la cual sólo. se hallaron ejemplares muerto.s. To.das 
'sus presencias se lo.calizan cerca de las bo.cas, lo. cual pudiera ser un indicio 
,(le que la especie estuvierra invadiendo. la laguna. Es la primera vez que se en
'cuentra en México.. 

Lo.calidades: SF-8, SF-36, SF-149. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

'Geo.lo.gía, U.N.A.M., con el número IGM-2301-Mi. 

Bolivina pulchella primitiva Cushman 
(Lám. 5, figs. 7a, b) 

Bolivina pulchelia (d'Orbigny) varo pnmLtwa Cushman, 1930. Sto Florida. Florida Geol. 
Surv. Bull., 4, p. 47, lám. 8, figs. 12a, b. 

Descrita o.riginalmente para el Mioceno. de Flo.rida, se encuentra en sedi
mentos recientes de mar abierto. e invade las lagunas lito.rales. En la Laguna de 
Término.s se determinó en ambas bo.cas y en varias estacio.nes relacio.nadas co.n 
ellas, mostrando. evidentes tendencias de estar invadiendo. la laguna. Se halló 
un sólo. ejemplar vivo. en la estación SF-86 (Fig. 43). Esta es su primera cita 
de materiales mexicanos. 

Lo.calidades: SF-23, SF-16, SF-5, SF-26, SF-56, SF-36, SF-47, SF-49, SF-87, 
SF-84, SF-86, SF-190, SF-186. 
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Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2304-Mi. 

Bolivina spp. 

En numerosas estaciones se encontraron ejemplares de Bolivina no identifi
cadas específicamente y que se consideran bajo el nombre arriba citado. 

Bolivina striatula Cushman 
(Lám. 5, figs. Sa, b) 

Bolivina striatula Cushman, 1922. Carnegie Inst. Washington, v. 17, Publ. 311, p. 27, 
lám. 3, fig. 10. 

Especie que generalmente se presenta en sedimentos de mar abierto, pero 
que invade lagunas litorales. En el área estudiada se encuentra ampliamente 
distribuida (Fig. 44), aunque siempre en porcentajes pequeños. Se halló viviente 
en numerosas estaciones, que indican en cursivo en la lista de localidades y se 
marcari con un doble círculo en el mapa, pero con pocos ejemplares vivientes 
por muestra. Es la primera vez que se cita de materiales mexicanos aunque 
también ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963). 

Localidades: SF-20, SF-23, SF-16, SF-14, SF-5, SF-6, SF-10, SF-26, SF-55, 
SF-56, SF-57, SF-36, SF-40, SF-34, SF-47, SF-49, SF-51, SF-102, SF-98, SF-104, 
SF-87, SF-91, SF-93, SF-95, SF-58, SF-61, SF-63, SF-65, SF-68, SF-69, SF-71, 
SF-121, SF-123, SF-74, SF-76, SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-135, SF-137, 
SF-140, SF-142, SF-146, SF-147, SF-194, SF-190, SF-160, SF-155, SF-153, 
SF-151, SF-158, SF-149, SF-192, SF-179, SF-180. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2303-Mi. 

Bolivina subaenariensis Cushman 
(Lám. 5, figs. 9a, b) 

Bolivina subaenariensis Cushman, 1922. United States Nat. Mus., Bull. 104, pt. 3, p. 46, 
lám. 7, fig. 6. 

Sólo fue hallada muerta en una localidad dentro de la laguna. N o habí'a 
sido citada anteriormente para México. 

Localidad: SF-102. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2303-Mi. 



• o 
1

0
 

15
 

2
0

 
K

m
 

t 
,
!
 

t 

E
SC

A
L

A
 

G
R

A
FI

C
A

 

@
4

.5
 

0
.3

0
 

1I
Il 

@
J
.6

 

0
.7

3
 

0
.0

3
 

@
.7

7
 

@
.1

7
 

@
.7

5
 

• 
18

 
•
. 

9
8

 
"
.6

0
 

0
.
2

8
 

0
.0

9
 

0
.1

6
 

~
4
9
 

®
5

2
 

• 
.8

2
 

••
 1

8 

•.
 2

9
 

@
1

.6
 

8
.0

6
 

F
ig

. 
44

. 
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 

lo
s 

po
rc

en
ta

je
s 

to
ta

le
s 

de
 

B
ol

iv
in

a 
st

ri
at

ul
a 

C
us

hm
an

. 
E

n 
la

s 
es

ta
ci

on
es

 
m

ar
ca

da
s 

o 
se

 
id

en
ti

fi
ca

ro
n 

ej
em

pl
ar

es
 

vi
vo

s.
 

...
.j 

0
\ 

t:ó
 

O
 

t-t
 

t:t
j 

1-3
 

~'
 

~
 

e
j,

 

~
 

t:t
j 

!:t
i 

O
 

0
\ 

~-
;)

 

~ ::o 1-3
 

t:t
j 

CJ
.;I

 



FORAMINÍFEROS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

Familia BULIMINIDAE Jones, 1875 
Subfamilia BULIMININAE Jones, 1875 

Género Bulimina d'Orbigny, 1826 

Bulimina marginata d'Orbigny 
(Lám. 5, figs. lOa, b) 

Bulimina marginata d'Orbigny, 1826, Ann. Sci. Nat., t. 7, p. 269, lám. 12, figs. 10-12. 

77 

Especie escasa en el área, que sólo se encontró muerta con porcentajes muy 
bajos. También ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963), 
Bahía de Campeche (Creager, 1958) Y sedimentos del Mioceno de diferentes. 
cuencas de la República, por Cabrera (1963), S. Hernández (1959), I. Her
nández (1957), Moya (1960), Domínguez (1963), Castillo Tejero (1955), Rios. 
Macbeth (1952) y el autor. 

Localidades: SF-23, SF-26, SF-36, SF-87, SF-86. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2310-Mi. 

Subfamilia PAVONININAE Eimer y Fickert, 1899 
Género Reussella Galloway, 1933 

Reussella atlantica Cushman 
(Lám. 5, figs. lla, b) 

Reussella spinulosa (Reuss) varo atlantica Cushman, 1947. Contr. Cushman Lab. Foram .. 
Res., v. 23, pt. 4, p. 91, lám. 20, figs. 6, 7. 

'Especie muy escasa, que sólo se encontró muerta en una localidad. Tam
bién se ha identificado en la "Playa Washington" (Segura, 1963), Bahía de' 
Campeche (Creager, 1958) y sedimentos del Mioceno de las cuencas de Vera
cruz, Salina del Istmo y Macuspana. 

Localidad: SF-147. 
Hopotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2359-Mi. 

Familia UVIGERINIDAE Cushman, 1913 
Género Uvigerina d'Orbigny, 1826 

Uvigerina sp. 

Unicamente se encontraron ejemplares muertos aislados, del género, de~ 
tamaño muy pequeño, no identificados específicamente. 

Localidades: SF-34, SF-190. 
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Género Angulogerina Cushman, 1927 

Angulogerina bella Phleger y Parker 
(Lám. 5, figs. 12a, b) 

Angulogerina bella Phleger y Parker, 1951. Geol. Soe. Ameriea, Mem. 46, pt. 2, p. 12, 
lám. 6, figs. 7, 8. 

Sólo se halló muerta, en porcentaje muy bajo, en una localidad de la Boca 
,de Ciudad del Carmen. Se ha encontrado·· además en la Bahía de Campeche 
(Creager, 1958). 

Localidad: SF-5. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

. Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2296-Mi. 

Superfamilia ASTERIGERINOIDEA d'Orbigny, 1839 nomo correcto 
Familia DISCORBIDAE Cushman, 1927 

Subfamilia DISCORBINAE Cushman, 1927 
Género Discorbis Lamarck, 1804 

"Discorbis" bulbosa Parker 
(Lám. 5, figs. 13a-e) 

Discorbis bulbosa Parker, 1954. Bul1. Mus. Comparat. Zoo1. Harvard Coll., V. 11, n. 10, 
p. 523, lám. 8, figs. 10-12. 

Se halló muerta, muy escasa, solo en una localidad del interior de la laguna. 
Esta es su primera cita para México. 

Localidad: SF-63. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

'Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2320-Mi. 

Discorbis sp. 

En algunas localidades se encontraron ejemplares pequeños, no identifica
dos específicamente, pero probablemente pertenecientes a este género. 

Localidades: SF-10, SF-42, SF-40, SF-34, SF-51, SF-96, SF-63, SF-125, 
SF-76, SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-142, SF-194, SF-190, SF-155, SF-151, 
SF-149, SF-192, SF-182, SF-188, SF-161, SF-163 Y SF-172. 

Género Neoconorbina Hofker, 1951 

Neoconorbina terquemi (Rzehak) 
(Lám. 5, figs. 14a-c) 

Rosalina orbicularis Terquem, 1876 (no R. orbicularis d'Orbigny, 1850). Anim. sur la 
Plage de Dunkerke, p. 75, lám. 9, figs. 4a, b. 

Discorbina terquemi Rzehak, 1888. Austria Geo1.. Reiehs. Verh., p. 228. 
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Especie encontrada muerta, en una localidad. Es la primera vez que se 
menciona para materiales mexicanos. 

. Localidad: SF-194. 
Ripotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2339-Mi. 

Género Rosalina d'Orhigny, 1826 

Rosalina cf. R. concinna (R. B. Brady) 
(Lám. 6, figs. la-e) 

Discorbina concinna H. B. Brady, 1884. Rept. Sci. Results Voy. H. M. S. Challenger, 
v. 9, p. 646, lám. 20, figs. 7-8. 

Especie escasa en el área, de la que no se encontraron ejemplares vivientes. 
Se identificó sólo en 3 estaciones, 2 de ellas en la laguna y otra en la Boca de 
Paso Real. Es la primera vez que se registra para materiales mexicanos, aunque 
fueron hallados ejemplares similares en la "Playa Washington" (Segura, 1963). 

Localidades:SF-86, SF-140 y SF-194. 
Ripotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2360-Mi. 

Rosalina floridana (Cushman) 
(Lám. 6, figs. 2a-e; 3a-e) 

Discorbis /loriilana Cushman, 1922. Carnegie Inst. Washington, v. 17, Publ. 311, p. 39, 
Jám. 5, figs. 11, 12 . 

. Especie muy ampliamente distribuida en toda la laguna, aunque sin llegar 
a ser significativa estadísticamente (Fig. 45). Fue identificada viviente en varias 
estaciones que se indican en cursivos en la lista de localidades y se marcan con 
un doble círculo en el mapa. También ha sido encontrada en la "Playa Washing
ton" (Segura, 1963) Y sedimentos del Mioceno de las Cuencas de Veracruz y 
Salina del Istmo, por Castillo Tejero (1955) y el autor. 

Localidades: SF-14, SF-3, SF-5, SF-10, SF-52, SF-31, SF-57, SF-34, SF-36, 
SF-40, SF-49, SF-51, SF-98, SF-I02, SF-I04, SF-87, SF-91, SF-93, SF-95, SF-65, 
SF-63, SF-68, SF-121, SF-123, SF-125, SF-74, SF-76, SF-82, SF-78, SF-84, 
SF-86, SF-194, SF-190, SF-140, SF-155, SF-153, SF-151, SF-192, SF-185, 
SF-186, SF-188, SF-161. 

Ripotipos: Depositados. en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con los números IGM-2363-Mi (Lám. 6, figs. 2a-c) e IGM-
2362-Mi (Lám. 6, figs. 3a-c). 

Rosalina sp. 

Se hallaron algunos ejemplares pertenecientes al género, no identificados 
específicamente, posiblemente individuos juveniles. 

Localidades: SF-I04, SF-80, SF-84, SF-140, SF-142, SF-147, SF-194, 
SF-190, SF-149, SF-192, SF-185, SF-186, SF-168, SF-161. 
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Rosalina suezensis (Said) 
(Lám. 6, figs. 4a, e) 

81 

Discorbis suezensis Said, 1949. Cushman Lab. Foram. Res. Spe<:. Publ., n. 26, p. 36, 
lám. 3, figs. 3, 4. 

,. 

Especie muy escasa, sólo encontrada muerta en 3 localidádes, sin signifi
cado estadístico. Se ha identificado también en la Bahí'a de Campeche (Creager, 
1958) 

Localidades: SF-146~ SF-147 y SF-186. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica 'del' l:nstituto 

de Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2364-Mi. 

Subfamilia BAGGININAE Cushman,1926 
Género Valvulineria Cushman, 1926 

Valvulineria sp. 

En tres estaciones se encontraron ejemplares muy pequeños de este género, 
no determinados específicamente. 

Localidades: SF-8 y SF-146. 

Familia EPISTOMARIlDAE Hofker, 1954 
Género Eponidella Cushman y Hedberg, 1935 

Eponidella gardenislandensis Akers 
(Lám. 6, figs. 5a-e; 6a-e) 

Eponidella gardenislandensis Akers, 1952. Jour. Paleont., v. 26, n. 4, p. 648, fig. texto 2, 

Especie descrita originalmente para Garden Island, Louisiana, donde se en
cuentra generalmente en bahías salobres. Es poco persistente en el área estudiada 
(Fig. 46), donde no se halló viviente. Es la primera vez que se menciona 
para México. 

Localidades: SF-23, SF-6, SF-8, SF-29, SF-55, SF-56, SF-42, SF-40, SF-34, 
SF-49, SF-194, SF-190, SF-160, SF-158. 

Hipotipos: Depositados en la Colección Micropaleontológica del Instituto 
de Geología, U.N.A.M., con los números IGM-2332-Mi (Lám. 6, figs. 6a-c) e 
IGM-2333-Mi (Lám. 6, figs. 5a-c). ' 

Género Palmerinella Bermúdez, 1934 

Palmerinella palmera e Bermúdez 
(Lám. 6, figs. 7 a-e) 

Palmerinella palmerae Bermúdez, 1934. Mem. Soco Cubana Hist. Nat., v. 8, n. 2, p. 84, 
figs. texto 1-3. 

Especie descrita originalmente para sedimentos recientes de Cuba, que en 
términos generales se encuentra en pantanos de mareas y lagunas litorales. En 
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la Laguna de Términos se identificó en relativamente pocas localidades (Fig. 
47). Se encontró viviendo en la estación SF-52. También ha sido hallada en 
sedimentos litorales de la "Playa Washington" (Segura, 1963) y del Mioceno 
de Tabasco, por E. Sansores (1962) y el autor. 

Localidades: SF-24, SF-3, SF-8, SF-53, SF-10, SF-52, SF-29, SF-38, SF-34, 
SF-135, SF-140, SF-146, SF-194, SF-190, SF-158, SF-188. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2343-Mi. 

Palmerinella sp. A 
(Lám. 7, figs. la-e) 

En varias localidades se identificaron ejemplares pertenecientes al género, 
con gran semejanza a Palmerinella palmerae Bermúdez, pero los individuos 
poseen la testa notoriamente gruesa y robusta, con ornamentaciones más mar
cadas. Es posible que correspondan a Palmerinella palmerae Bermúdez. y que 
los caracteres mencionados sean debidos a determinados factores ecológicos; 
para definir si se trata de una misma forma o bien de especies diferentes se 
requiere mayor información de la que se tiene en la actualidad, por lo que 
provisionalmente se le designa con el nombre arriba anotado. Se encontró en 
varias localidades, casi en su totalidad procedentes de la porción oriental de la 
laguna (Fig. 48), en donde -se halló viva en 3 localidades, que se indican en cur
sivo en la lista de localidades y se marcan con doble círculo en el mapa. La 
distribución de esta forma contrasta un poco con la de Palmerinella palmúae 
Bermúdez que parece ser más persistente en la porción occidental de la laguna. 

Localidades: SF-52, SF-36, SF-135, SF-160, SF-179, SF-180, SF-182, 
SF-185, SF-186, SF-161, SF-163 y SF-168. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológic~ del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2345-Mi. 

Superfamilia SPIRILLINOlDEA Reuss, 1862 
Familia SPIRILLINlDAE Reuss, 1862 

SubfamiHa SPIRILLININAE Reuss, 1862 
Género Spirillina Ehrenberg, 1841 

Spirillina vivipara Ehrenberg 
(Lám. 7, figs. 2, 3) 

SpiTillina vivipara Ehrenberg, 1841. Abh. K. Akad. Wiss. Berlin, p. 422, lám. 4, fig. 41. 

Es una especie marina, que se ha mencionado para profundidades entre ° 
y 366 m (Phleger y Parker, 1951, p. 25). Unicamente fue encontrada muerta 
en 2 localidades de la Boca: de Paso Real, posiblemente introducida por la co
rriente que penetra por esa boca. Es la primera vez que se menciona para 
México, donde también ha sido hallada en sedimentos del Mioceno de la Cuenca 
de Veracruz y Salina del Istmo. 
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Localidades: SF.190, SF-194. 
Hipotipos: Depositados en la Colección Micropaleontológica del Instituto 

de Geología, U.N.A.M., con los IGM-2367-Mi (Lám. 7, fig. 3) e IGM-2368-Mi 
(Lám. 7, fig.2). 

Superfamilia ROTALIOIDEA Ehrenberg, 1839 nomo correct .. ·. 
Familia ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839 

Subfamilia ROTALIINAE Ehrenberg, 1839 
Género Ammonia Brünnich, 1772 

Ammonia beccarii (Linnaeus) variantes A y B 
(Lám. 7, figs. 4a-c; 5a-c) 

Nautilus beccarii Linnaeus, 1758. Syst. Nat., lOa. Ed., p. 710. 

La situación taxonómica del género Ammonia Brünnich, 1172 fúe diluci
dada en Frizzell y Keen (1949), Smout ( 1954), Reiss y Merling (1958) Y 
Cifelli ( 1962) . 

La variante A· (Lám. 7, figs. 4a-c) ha sido referida en numerosas ·publica
ciones como Rotalia parkinsoniana (d'Orbigny), en tanto que la variante' B 
(Lám. 7, figs. 5a-c) fue descrita como Rotalia beccarii (Linnaeus) var. tepida 
Cushman. . 

Aunque teóricamente ambas formas pueden ser distinguidas, cuando se 
trata de dar un nombre a cada ejemplar en un estudio cuantitativo se encuentr~n 
por un lado individuos típicos de una y de otra, con alta proporción de ejem
plares con características intermedias que impiden situarlos en una u o~ra ya-. 
riante. 

Por esa razón, el autor prefiere, siguiendo el criterio empleado por 'ef 
Laboratorio de Foraminíferos de la Institución Scripps de Oceanografía, consi
derar ambas formas como variantes de Ammonia beccarii (Linnaeus) y no como. 
variedades o especies distintas, además de que en los recuentos estadísticosestá~ 
unidas, de modo que el mapa incluye ambas formas juntas. , 

Esta especie, con sus variantes A y B es la forma predominan,te en la. 
Laguna de Términos, en donde llega a alcanzar porcentajes notoriamerit~ altos 
(Fig. 49). En términos generales, puede decirse que la variante A es notoria-
mente más abundante que la variante B. ., . 

Los mayores porcentajes se encuentran en las muestras de los ·,pantanos,'y 
en la parte interna de la laguna, en tanto que en la porción externa de la laguna 
sus porcentajes disminuyen, pasando lo mismo en las áreas correspondientes 
a las bocas. En general se nota una sensible tendencia a disminuir los porcen
tajes de la especie desde la parte oriental a la occidental de la laguna. 

Un hecho muy interesante y posiblemente significativo es que el porcentaje 
de ejemplares < de 0.149 mm es muy grande en la mayoría de las estaciones 
y si a esto se le aumenta el que en la Laguna de Términos las: poblaciones 
son notoriamente altas y la especie predominante es Ammon~a. beccarii . (Lin
naeus), puede concluirse que en esta laguna los ejemplares se reproducen 
relativamente jóvenes. 
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Ello adquiere una mayor significación si se observa que en general las 
salinidadeS: observadas en las áreas con mayor número de ejemplares pequeños 
d'tiAmmonia,beccarii (Linnaeus) oscila entre 25 y 35 partes por mil y la tempe
ratura entre 27 y 31 grados centígrados según los datos con que se cuenta de 
marzo-abril de 1959 y un poco más altos de mayo de 1963. Si se comparan esos 
resultados con los. experimentos de laboratorio realizados por Bradshaw (1957, 
1961), en Amilionia beccarii (Linnaeus) var tepida (Cushman), que como se 
indicó corresponde a la variante B, quien encontró que las condiciones óptimas 
de la variedad· parecen estar cercana a las temperaturas entre 25 y 30 C y 
salinidades cercanas a 30%0; se nota una notoria similitud. Hasta donde 
el autor tiene noticia, esta es la primera vez que se presentan .en una laguna 
esas condiciones. ' 

Se encontró viviendo prácticamente en todas las estaciones estudiadas, sien
do de citarse que es la especie viva más abundante. En la lista se subrayan las 
locaFdades cop. eje:r;nplares vivos y se marcan con un doble círculo en el mapa. 
.' " Esta .esp~ie frie también encontrada en las lagunas Ojo de Liebre, Gue

treÍ:o Négro':YManuela, Baja California (Phleger y Ewin, 1962), en la Bahía 
de Todos Santos, Baja California (Walton, 1955), "Playa Washington" (Segura, 
1963) , Bahía. de 'Campeche (Creager, 1958) y es muy común en sedimentos 
~el: :Mioceno . y posiblemente Plioceno de las Cuencas de Burgos, Tampico-Tux
pan,: Veracruz,: Salina del Istmo y Macuspana, donde la han reportado Cabrera 
(1963)·, E. S~nsores (1962), Meneses (1953), Paz Rivera (l954),Alvarez 
(1950), Carrasco (1962), Lozano (1954), Y zaguirre (1950), Castillo Teje
ro (1955), De la Fuente (1959), Limón Gutiérrez (1950) y Parker (1936). 
" 'Localidades: SF-20, SF-23 , SF-24, SF-19, SF-16, SF-14, SF-3, SF-l, SF-5, 
SF~6, SF-8; SF-53, SF-IO, SF-52, SF-31, SF-26, SF-29, SF-56, SF-57, SF-42, 
SF-38, SF-36, SF-55, SF-40, SF-34, SF-47, SF-49, SF-51, SF-IOO, SF-I02, 
SF-98, SF-96,SF-I04, SF-87, SF-91, SF-93, SF-95, SF-58, SF-61, SF-63, SF-65, 
SF~68, SF-69, SF-71, SF-117, SF-119, SF-121, SF-123, SF-125, SF-73, SF-74, 
SF~76~ SF-78, SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-135, SF-137, SF-140, SF-142, 
SF~146,SF-147, SF-194, SF-190, SF-160, SF-155, SF-153, SF-151, SF-192-
SF-158, SF-179, SF-180, SF-182, SF-185, SF-186, SF-188, SF-161, SF-163, 
SF-165, 'SF-171, SF-172, SF-178, SF-174, SF-149, SF-168. 

. Hipotipos: Depositados en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Géo16gía, U.N.A.M., con los números IGM-2373-Mi (Lám. 7, figs. 4a-c, Ammo
nía beccarii (Lillnaeus) variante A e IGM-2372-Mi (Lám. 7, figs. 5a-c, 
Ámmoniftbeccarii (Linnaeus) variante B). 

Género Rotorbínella Bandy, 1944 

Rotorbinella basílica Bandy 
(Lám. 7, figs. 6a-c) 

R,otorbinella basilica Bandy, 1956. United States Geol. Surv. Prof. Paper, 274-G, p. 199, 
.lám:31; fig: 3. 
~Espécie descrita parasedimentos recientes del Noreste del Golfo de México. 

En la Laguna de Términos fue hallada sólo muerta en una muestra. No había 
sido registrada con anterioridad para México. 
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Localida.d: SF-140. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2365-Mi. 

Familia ELPHIDIIDAE Galloway, 1933 
Sub familia ELPHIDIINAE Galloway, 1933 

Género Elphidium Monfort, 1808 

Este género es el segundo en importancia en la laguna, a tal grado que 
junto con Ammonia forma aproximadamente el 90% de cualquier estación. Se 
'encontraron ejemplares del mismo en prácticamente todas las estaciones estu
·diadas (Fig. 50). Sus menores porcentajes se encuentran en la Boca de Paso 
Real y en las porciones de estuarios polihalinos de la porción interna de la 
laguna. Contrariamente a lo que acontece con Ammonia beccarii (Linnaeus) y 
variantes, en términos generales los porcentajes del género Elphidium Montfort, 
1808, tienen una notoria tendencia a aumentar en la porción occidental de la 
laguna. Se encontraron vivos ejemplares del género en casi todas las localidades. 
Está representado por numerosas especies que se discuten a continuación. 

Localidades: SF-20, SF-23, SF-24, SF-19, SF-16, SF-14, SF-3, SF-1, SF-5, 
SF-6, SF-8, SF-53, SF-10, SF-52, SF-31, SF-26, SF-29, SF-55, SF-56, SF-57, 
SF-42, SF-38, SF-36, SF-40, SF-34, SF-4,7, SF-49, SF~51,' SF-100, SF-102, 
SF-98, SF-96, SF-104, SF-87, SF-91, SF-93, SF-95, SF-58, SF-61, SF-63, SF-65, 
SF-6S, SF-69, SF-71- SF-117, SF-119, SF-121, SF-123, SF-125, SF-73, SF-74, 
SF-76, SF-78, SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-135, SF-137, SF-140, SF-142, 
SF-146, SF-147, SF-194, SF-J90, SF-160, SF-158, SF-155, SF-153, SF-151, 
SF-149, SF-192, SF-159, SF-180, SF-182, SF-185, SF-186, SF-188, SF-161, 
SF-163, SF-165, SF-168, SF-171, SF-178, SF-172, SF-174. 

Elphidium advenum (Cushman) 
(Lám. 7, figs. 7a, b) 

Polystomella advena Cushman, 1922. Carnegie Inst. Washington, v. 17, Publ. 311, p. 56, 
lám. 9, figs. 11, 12. 

Especie ampliamente distribuida tanto en las bocas como en la laguna, aun
que generalmente poco significativa estadísticamente (Fig. 51). Se encontró 
viviente en varias estaciones, que se subrayan en la lista de localidades y se 
marcan con un doble círculo en el mapa. También ha sido hallada en la "Playa 
Washington" (Segura, 1963) y en los sedimentos del Mioceno de las cuencas 
de Veracruz, Salina del Istmo y Macuspana, por Limón Gutiérrez (1950) y el 
autor de este estJldio. 

Localidadés: SF-23, SF-19, SF-14, SF-3, SF-5, SF-10, SF-31, SF-36, SF-40, 
SF-34, S(-47, SF-49, SF-51, SF-98, SF-96, SF-I04, SF-87, SF-91, SF-93, SF-95, 
SF-58, SF-71, SF-63, SF-65, SF-68, SF-117, SF-119, SF-123, SF-125, SF-74, 
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SF-76, SF-78, SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-137, SF-140, SF-142, SF-147, 
SF-194, SF-190, SF-160, SF-153, SF-151, SF-149, SF-192, SF-180, SF-182, 
SF-185, SF-186, SF-188, SF-168. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2321-Mi. 

Ephidium delicatulum Bermúdez 
(Lám. 8, figs. la, b) 

Elphidium delicatulum Bermúdez, 1949. Cushman Lab. F oram. Res. Spec. Publ., n. 25, 
p. 168, lám. 11, figs. 22-23. 

Especie poco frecuente, que se encontró en algunas muestras, pero sólo 
viviendo en 2 de ellas (SF-49 y SF-178). Es la primera vez que se cita en mate
riales mexicanos; también ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 
1963). 

Localidades: SF-23, SF-14, SF-3, SF-38, SF-34, SF-49, SF-87, SF-95, SF-48, 
SF-135, SF-146, SF-178. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2322-Mi. 

Elphidium discoidale (d'Orbigny) 
(Lám. 8, figs. 2a, b) 

Polystomella discoidale d'Orbigny, 1939. in De la Sagra. Hist. Phys. PoI. Nat. He de Cuba. 
Foraminiferes, p. 56, lám. 6, figs. 23-24. 

Especie encontrada sólo muerta, en pocas localidades, pero la mayoría de 
ellas se presentan en las bocas de Ciudad del Carmen y Paso Real. También se 
ha determinado procedente de materiales mexicanos en la "Playa Washington" 
(Segura, 1963), y en la porción occidental de la Cuenca Salina del Istmo 
(Cabrera, 1963). 

Localidades: SF-23, SF-3, SF-1, SF-5, SF-6, SF-52, SF-34, SF-58, SF-82, 
SF-194, SF-190, SF-182. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2323-Mi. 

Elphidium cf. E. fimbriatulum Cushman 
(Lám. 8, figs. 3a, b) 

Polystomella fimbriatula Cushman, 1918. United States Geol. Surv., Bull. 676, p. 20, lám. 
8, fig. 5. 

Forma muy rara en el área, que sólo se encontró muerta en 6 muestras, 
todas ellas más o menos cercanas a las bocas y en porcentajes muy bajos. Es la 
primera vez que se menciona para México. 
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Localidades: SF-24, SF-8, SF-96, SF-146, SF-194, SF-149. 
I:Iipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.AJ\1., con el número IGM-2324-Mi. 

Elphidium galvestonense Kornfeld 
(l:.ám. 8, figs. 4a, b) 

Elphidium gunteri Cole varo galvestonense Kornfeld, 1931. Contr. Dept. Geol. Stanford 
Univ., V. 1, n. 3, p. 87, lám. 15, figs. la, b. 

Fue descrita originalmente para: sedimentos recientes del Golfo' de Méxi
co. Es relativamente escasa, y no se encontró viviente. También ha sido hallada 
en la "Playa Washington" (Segura, 1963). Bahía de Campeche (Creager, 1958) 
y en la Cuenca de Burgos (Carrasco, 1962). 

Localidades: SF-3, SF-6, SF-34, SF-100, SF-102, SF-93, SF-76, SF-82,. 
SF-135, SF-140, SF-194, SF-155, SF-153, SF-179, SF-188. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2325-Mi. 

Elphidium gunteri Cole 
(Lám. 8, figs. 5a, b) 

Elphidi,um gunteri Cole, 1931. Sto Florida. Dept.Cons. Florida Geol. Surv., Geol. Bull., 6. 
p. 34, lám. 4, figs. 9, 10. 

Es la especie más abundante del género Elphidium. Se encuentra práctica
mente en todas las muestras estudiadas, tanto de los esteros, como de la laguna 
.Y de las bocas. Se presenta viviente en muchas estaciones, que se subrayan en la 
lista de localidades y se marcan con un doble círculo en el mapa (Fig. 52). 
Se nota cierta tendencia a aumentar los porcentajes en la porción occidental de 
la laguna con relación a la oriental, lo cual podría tener cierta relación con la 
turbidez de las aguas o la falta de vegetación sumergida. Phleger y Ewin 
(1962); citan Elphidium gunteri Cole varo para las lagunas Ojó de Liebre, 
Guerrero Negro y Manuela, B. C.; también ha sido encontrada en la "Playa 
Washington" (S~gura, 1963) y en sedimentos del Mioceno de varias cuencas 
de la República Mexicana, por E. Sansores (1961), Carrasco (1962) y el 
autor de este trabajo. 

Localidades: SF-20, SF-23, SF-24, SF-19, SF-16, SF-14, SF-3, SF-l, SF-5, 
SF-6, SF-8, SF~53, SF-IO, SF-52, SF-31, SF-26, SF-29, SF-55, SF-56, SF-57, 
SF-42, SF-38, SF-36, SF-40, SF-34, SF-47, SF-49, SF-51, SF-IOO, SF-I02, 
SF-98, SF-96, SF-I04, SF-87, SF-91, SF-93, SF-95, SF-58 , SF-61, SF-63, 
SF-65, SF-68, 'SF-69, SF-71, SF-117, SF-119, SF-121, SF-123, SF-125, SF-73, 
SF-74,' SF-76, SF-78, SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-135, SF-137, SF~140" 
SF-142, SF-146, SF-147, SF-194, SF-190, SF-160, SF-151, SF-149, SF-153, 
SF-192, SF-158, SF-179, SF-180, SF-182. SF-185, SF-166, SF-188, SF-161~ 
5F-163, SF-165, SF.168, SF-171, SF-178, SF-172, SF-174. 
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Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Ceología, U.N.A.M., con el número IGM-2326-Mi. 

Elphidium incertum mexicanum Kornfeld 
(Lám. 8, figs. 6a, b; 7a, b) 

.Elphidium incertum (Williamson) varo mexicanum Kornfeld, 1931. Contr. Dept. Geol. Stan
ford Univ., v. 1, n. 3, p. 89, lám. 16, figs. 1, 2. 

Descrita originalmente para sedimentos recientes de la costa de Texas. Se 
encontró ampliamente distribuida en la Laguna de Términos, aunque con por
,centajes pequeños en todas las muestras. Fueron idenficados ejemplares vivos 
en las muestras SF-87, SF-96 y SF-165. Esta es la primera referencia de la 
subespecie a materiales mexicanos, aunque también se encuentra en la "Playa 
Washington" (Segura, 1963) y en sedimentos del Mioceno de varias Cuencas 
,de la República según observaciones del autor. 

Localidades: SF-23, SF-24, SF-16, SF-3, SF-l, SF-6, SF-8, SF-52, SF-55, 
,SF-36, SF-34, SF-49, SF-I02, SF-98, SF-96, SF-97, SF-91, SF-93, SF-58, SF-61, 
:SF-68, SF-82, SF-135, SF-137, SF-142, SF-146, SF-194., SF-190, SF-151, SF-180, 
SF-185, SF-186, SF-161, SF-163, SF-165, SF-168, SF-174. 

Hipotipos: Depositados en la Colección Micropaleontológia del Instituto de 
¡Geología, U.N.A.M., con los números IGM-2327-Mi. (Lám. 8, figs. 6a, b) e 
IGM~2328-Mi (Lám. 8, figs. 7a, b). 

Elphidium d. E. koeboeense Le Roy 
(Lám. 8, figs. 8a, b) 

Elphidium koeboeense Le Roy, 1939. Natuurk. Tijdschr. Nederl. - lndie, V. 99, p. 240, 
lám. 9, figs. 6, 7. 

Ampliamente distribuida en el área estudiada, aunque poco significativa 
'estadísticamente. Se halló viviendo en las estaciones SF-47, SF-117, SF-153 y 
SF-149. Es su primer referencia procedente de materiales mexicanos, aunque 
también se halló en la "PI a ya Washington" (Segura, 1963). 

Localidades: SF-23, SF-24, SF-3, SF-l, SF-6, SF-8, SF-53, SF-52, SF-29, 
'SF-57, SF-36, SF-34, SF-47, SF-96, SF-93, SF-65, SF-69, SF-71, SF-117, 
SF-119, SF-125, SF-74, SF-76, SF-80, SF-82, SF-137, SF-140, SF-142, SF-147, 
SF-194, SF-190, SF-155, SF-153, SF-151, SF-158, SF-149, SF-179, SF-180, 
'SF-182, SF-185, SF-186, SF-188, SF-163, SF-165, SF-168, SF-172, SF-174. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
'Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2329-Mi. 

Elphidium poeyanum (d'Orbigny) 
(Lám. 9, figs. la, b) 

.Polystomella poeyana d'Otbigny, 1939. in De la Sagra. Hist. Phys. PoI. Nat. Ile de Cuba. 
ForaminW:res, p. 55, lám. 6, figs. 25, 26. 

Especie bastante frecuente en el área estudiada (Fig. 53) que se halló 
'viviente en numerosas muestras que se subrayan en la lista de localidades y se 
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marcan con un doble círculo en el mapa. También se ha identificado en la 
"Playa .Washington" (Segura, 1963), Bahía de Campeche (Creager, 1958) y 
en sedimentos del Mioceno de varias Cuencas de la República por Cabrera 
(1963), E. Sanso res (1962), Alvarez (1950), Castillo Tejero (1955),Limón 
Gutiérrez (1950) y el autor. , 

Localidades: SF-20, SF-16, SF-14, SF-1, SF-5, SF-8, SF-53!) SF-52,SF-29, 
SF-55, SF-26, SF-56, SF-57, SF-42, SF-38, SF-36, SF-40, SF-34, SF-47, SF-49, 
SF-51, SF-100, SF-102, SF-98, SF-96, SF-104, SF-87, SF-91~' SF-93, SF-95, 
SF-58, SF-61, SF-63, SF-65, SF-68, SF-69, SF-71, SF-119, SF-123, SF-125, 
SF-73, SF-74, SF-76, SF-78, SF-80, SF-82, SF-84, SF-86, SF-135, SF-137, 
SF-l40, SF-142, SF-146, SF-147, SF-194, SF-190, SF-160, SF-162, SF-155, 
SF-153, SF-158, SF-151, SF-149, SF-179, SF-180, SF-182, SF-185, SF-186, 
SF-188, SF-161, SF-163, SF-165, SF-168, SF-171, SF-178, SF-172 y SF-174. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2330-Mi. 

Elphidium spp. 

En todas las muestras se encontraron ejemplares del género Elphidiztm que 
no pudieron identificarse específicamente. Corresponden sin lugar a dudas a 
especies diversas y como fueron contadas estadísticamente para controlar la 
distribución del género, se incluyen en los cuadros correspondientes bajo el 
nombre arriba citado. 

Superfamilia ORBITOIDOIDEA Schwager, 1876 
Familia EpONIDIDAE Thalmann, 1952 

Género Eponides Montfort, 1808 

Eponides repandus (Fichtel y MolI) 
(Lám. 9, figs. 2a-c) 

N autilus repandus Fichtel y Moll, 1803. Test. Micr., p. 35, lám. 3, figs. a-d. 

Especie sumamente escasa, identificada únicamente con e.iemplares muer
tos, en una localidad correspondiente a la Boca de Paso Real. Tamhién ha sido 
hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963) y en sedimentos miocéni
cos de diferentes cuencas de la República (Veracruz, Salina del Istmo y Macus
pana), por Castillo Tejero (1955) y el autor. 

Localidad: SF-194. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2334i-Mi. 

Eponides sp. 

Se encontró un solo ejemplar no identificado específicamente, cuyo estado 
de preservación no amerita ser· ilustrado. '. .' 

Localidad: SF -34. 
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Eponides turgidus Phleger y Parker 

, Epor¡,idl;s ,turgidus Phleger y Parker, 1951. Geol. Soco America, Mem. 46, pt. 2, p. 22, 
lám~ '11, figs. 9a, b. 

-Sólo se hallaron ejemplares muertos muy mal preservados en una locali
dad de la parte interior de la laguna. 

L~calidad: SF-135. 

Familia CIBICIDIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia PLANULININAE Bermúdez, 1952 

Género Planulina' d'Orbigny, 1826 

Planulina ariminensis d'Orbigny 
(Lám. 9, figs. 3a, b) 

Pl~nulina ariminensis d'Orbigny, 1926. Ann. Sci. Nat., v. 7, p. 280, lám. 5, figs. 1-3. 

Especie sumamente escasa de la que no se encontraron ejemplares vivos 
v sólo se halló en una localidad. También ha sido mencionada para la Bahía 
de Campeche (Creager, 1958). 

Localidad: SF-160. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2347-~i. 

Planulin~ ef. P. exorna Phleger y Parker 
(Lám. 9, figs. 4a, b) 

Planulina exorna Phleger y Parker, 1951. Geol. Soco America, Mem. 46, pt. 2 p. 32, 
lám. 18, figs. 5-8. 

Especie escasa en el área, donde sólo se halló muerta en una localidad de la 
,Boca de Paso' Real. También ha sido identificada en la Bahía de Campeche 
(Creager, 1958) y en sedimentos del Mioceno de la Cuenca de Veracruz. 

Localidad: SF -194. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geologfa, U.N.A.M., con el número IGM-2348-Mi. 

Planulina sp. 

, Se encontraron eje~plares aislados pertenecientes a este género, no deter-
,tninadosespecíficamente y que no se ilustran. Algunos de ellos estaban vivos en 
las estaciones SF-96. SF-194 y SF-190. 

Localidades: SF-96, SF-86, SF-194 y SF-190. 
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Subfamilia CIBICIDINAE Cushman, 1927 
Género Cibicides Montfort, 1808 

Cibicides deprimus Phleger y Parker 
(Lám. 9, figs. 5a-c) 

99 

Cibicides pseudoungeriana (Cushman) varo io Cushman, 1931 (parte). United States Nat. 
Mus., Bull. 104, pt. 8, p. 125, lám. 23, fig. 2, (no fig. 1). 

Cibicides deprimus Phleger y Parker, 1951. Geol. Soco America, Mem.46, pt. 2, p. 29, 
30, lám. 15, figs. 16a, b; 17 a, h. 

Especie rara en la Laguna, que sólo fue identificada en 3 estaciones, una 
de ellas en la Boca de Ciudad del Carmen y las otras dos en la laguna propia
mente dicha. Se encontró viviente en la estación SF-140. Fue reportada por 
Creager (1958), en la Bahía de Campeche. 

Localidades: SF-14, SF-87, y SF-l40. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2312-Mi. 

Cibicides pseudoungerianus (Cushman) 
(Lám. 9, figs. 6a-c) 

Truncatulina pseudoungeriana Cushman, 1932. United States Geol. Surv. Prof. Paper, 
129-E, p. 97, lám. 20, fig. 9. 

Esta especie fue descrita originalmente para la Marga Byram del Terciario 
de Mississippi; ha sido encontrada en sedimentos del Terciario de México y 
otros países. Se identificó sólo muerta, en 2 localidades, una de ellas en .la Boca 
del Carmen y la otra en la laguna. También ha sido hallada en la Bahía de 
Campeche (Creager, 1958) y en sedimentos del Terciario de varias cuencas 
de México, por Limón Gutiérrez (1950), Paz Rivera (1954), Castello Teje
ro (1955), Ríos Macbeth (1952), De la Fuente (1959) y el autor. 

Localidades: SF-3, SF-142. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2313-Mi. 

Cibicides sp. 

Se encontraron algunos ejemplares no identificados específicamente, per
tenecientes a este género, anarentemente poco significativos, que no se ilustran. 

Localidades: SF-24, SF-49-, SF-135. 

Familia CYMBALOPORIDAE Cushman, 1927 
Género Cymbaloporetta Cushman, 1928 

Cymbaloporetta sp. A 
(Lám. 10, figs. 1-3) 

En varias localidades se hallaron ejemplares pertenecientes a este género, 
poco significativos estadísticamente, distribuidos tanto en las bocas como en la 
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laguna, siempre en porcentajes muy poco significativos (Fig. 54). Se encontró 
viviente en varias estaciones, que se subrayan en la lista de localidades y se 
marcan con un doble círculo en el mapa. La posición taxonómica de la especie 
no está bien definida aún, por lo que se le asigna provisionalmente el nombre 
arriba anotado, a reserva de posteriormente revisar su clasificación. 

Localidades: SF-14, SF-102, SF-93, SF-63, SF-123, SF-125, SF-82, SF-84, 
SF-78, SF-140, SF-146, SF-80, SF-135, SF-194, SF-190 y SF-161. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con los números IGM-2317-Mi (Lám. 10, fig. 2a-b) ; IGM-
2318-Mi (Lám. 10, figs. la-b); e IGM-2319-Mi (Lám. 10, figs. 3a-b). 

Superfamilia CASSIDULINOIDEA d'Orbigny, 1839 nomo correcto 
Familia CAUCASINIDAE Bykova, 1959 

Sub familia FURSENKOININAE Loeblich y Tappan, 1961 
Género Fursenkoina Loeblich y Tappan, 1961 

Fursenkoina pontoni (Cushman) 
(Lám. 10, fig. 4) 

Virgulina pontoni Cushman, 1932. Contr. Cushman Lab. Foram. Res., v. 8, pt. 2, p. 17, 
lám. 3, fig. 7. 

Especie generalmente de mar abierto, que ocasionalmente invade lagunas, 
como en el caso de la Bahía de San Antonio en Texas (Parker, Phleger y 
Peirson, 1953). En el área estudiada se encontró sólo muerta en pocas locali
dades, todas ellas relacionadas con las bocas de Ciudad del Carmen y Paso 
Real, siempre en porcentajes muy bajos, posiblemente introducidas por "con
taminación natural" de las aguas del Golfo de México (Fig. 55). También ha 
sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963), Bahía de Campeche 
(Creager, 1958) y sedimentos del Mioceno de las cuencas de Burgos, Ve
racruz y Salina de Istmo, por Carrasco (1962) y el autor. 

Localidades: SF-23, SF-36, SF-40, SF-34, SF-87, SF-146, SF-192 y. SF-161. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2376-Mi. 

Fursenkoina sp. 

Sólo se encontraron algunos ejemplares del género que no pudieron ser 
identificados específicamente. 

Fursenkoina spinicostata (Phleger y Parker) 
(Lám. 11, figs. la, b) 

Virgulina spinicostata Phleger y Parker, 1951. Ceo!. Soco America, Mem. 46, pt. 2, p. 19, 
Iám. 4, figs. 11-14. 

Descrita originalmente para sedimentos recientes del noroeste del Golfo 
de México, se encuentra por lo general en sedimentos de mares abiertos, aun-
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que puede invadir lagunas litorales. En el área estudiada únicamente se halló 
muerta en 5 muestras, todas ellas del área de la Boca de Ciudad del Carmen 
con porcentajes muy bajos. También se ha encontrado en la "Playa Washington" 
(Segura, 1963) y Bahía de Campeche (Creager, 1958). 

Localidades: SF-23, SF-19, SF-29, SF-56, SF-36. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2377-Mi. 

Familia LOXOSTOMIDAE Ehrenberg, 1854 
Género Loxostomum Ehrenberg, 1854 

Loxostomum sp. 

En una muestra se encontraron escasos ejemplares no identificados espe
cíficamente, que no se ilustran por su aparente poco significado estadístico. 

Localidad: SF-190. 

Familia CASSIDULINIDAE d'Orbigny, 1839 
Género Cassidulina d'Orbigny, 1826 

Cassidulina ef. C. crassa d'Orbigny 
(Lám. 11, figs. 2a-c) 

Cassidulina crassa d'Orbigny, 1839. Voy. Amérique Mérid., v. 5, Foraminiferes, p. 56, 
lám. 7, figs. 18-20. 

Especie de mar abierto, que se encontró sólo muerta en unas cuantas locali
dades (Fig. 56), con porcentajes sumamente bajos y siempre relacionadas con 
las bocas, particularmente con la Boca de Paso Real. Es muy posible que los 
ejemplares identificados hayan sido acarreados adentro de la laguna, por "con
taminación natural" . Ejemplares asignados a esta especie fueron citados por 
Creager (1958) para la Bahíá de Campeche. 

Localidades: SF-36, SF-86, SF-194, SE'-190. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2311-Mi. 

Cassidulina sp. 

Fueron hallados ejemplares muertos sumamente pequeños, probablemente 
juveniles, que no pudieron ser identificados específicarpente, en número muy re-
ducido y sin aparente significado. ' 

Localidades: SF-23, SF-19, SF-IO, SF-36. 
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Familia NONIONIDAE Schultze, 1854 
Subfamilia N ONIONINAE Schultze, 1854 

Género N onion Montfort, 1808 

Nonion grateloupi (d'Orbigny) 
(Lám. 11, figs. 3a. b) 

Nonionina grateloupi d'Orbigny, 1826. Ann. Sci. Nat., v. 7, p. 294, n. 19. 

105 

Especie identificada en algunas muestras, tanto de las bocas como de la 
íaguna. Se encontró viviente únicamente en la estación SF-125. Puede consi
derarse una especie de mar abierto, invadiendo la laguna. También ha sido 
hallada en la Cuenca de Burgos (Meneses, 1950) y Cuenca de Vera cruz por 
el autor de este estudio. 

Localidades: SF-16, SF-6, SF-29, SF-56, SF-34, SF-98, SF-87, SF-58, 
SF-121, SF-125, SF-74, SF-84, SF-86, SF-146, SF-192. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2340-Mi. 

Nonion sp. 

En algunas muestras aparecieron ejemplares de este género, no identifi
cados específicamente. 

Localidades: SF-16, SF-I0, SF-55, SF-26, SF-63, SF-146 y SF-147. 

Género Nonionella Cushman, 1926 

N onionella atlantica Cushman 
(Lám. 11, figs. 4a-c) 

Nonionella atlantica Cushman, 1947. Contr. Cushman Lab. Foram. Res~, v. 23, pt. 4, p. 90, 
lám. 20, figs. 4, 5. 

Descrita originalmente para sedimentos recientes de aguas someras de afue
ra de Cabo Cañaveral, Florida, se ha encontrado en diferentes regiones del 
Golfo en :mares abiertos, ocasionalmente invadiendo lagunas litorales. En la re
gión motivo de este estudio se presentó ampliamente distribuida en las diferen
tes áreas de la laguna, siempre en porcentajes bajos y viviente en varias estacio
nes (en cursivo en la lista de localidades y marcadas con doble círculo en el ma
pa) (Fig. 57). El autor considera que esta especie invade la laguna desde el 
Golfo de México. También ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segu
ra, 1963), Bahía de Campeche (Creager, 1958) y en sedimentos del Mioceno 
de las cuencas de Veracruz, Salina del Istmo y Macuspana. 

Localidades: SF-23, SF-19, SF-16, SF-14, SF-3, SF-l, SF-I0, SF-52, SF-26, 
SF-29, SF-56, SF·57, SF-38, SF-36, SF-47, SF-49, SF-98, SF-87, SF-91, SF~58, 
SF-63, SF-65, SF-119, SF-123, SF-76, SF-82, SF-84, SF-86, SF-140, SF-142, 
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SF-146, SF-147, SF-194, SF-190, SF-153, SF-151, SF-149, SF-158, SF-192, 
SF-179, SF-188, y SF-172. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2341-Mi. 

N onionella opima Cushman 
(Lám. n, figs. 5a-c) 

Nonionella opima Cushman, 1947. Contr. Cushman Lab. Foram. Res., v. 23, pt. 4, p. 90, 
lám. 20, figs. 1-3. 

Especie descrita originalmente de sedimentos recientes afuera de Cabo Ca
ñaveral, Florida, en aguas someras y que generalmente se encuentra en mar 
abierto, sobre la plataforma continental, pero ocasionalmente invade lagunas 
litorales. En la Laguna de Términos se halló sólo muerta en 3 estaciones de 
la Boca de Ciudad del Carmen siempre en porcentajes muy bajos. Posiblemente 
esos ejemplares fueron introducidos al área por "contaminación natural", ya que 
no se encontraron ejemplares vivientes. En materiales mexicanos, se ha identi
ficado además en la "Playa Washington" (Segura, 1963), Bahía de Campeche 
( Creager, 1958) y en sedimentos del Mioceno de varias formaciones de las 
cuencas de Veracruz, Salina del Istmo y Macuspana, por el autor de este 
trabajo. 

Localidades: SF-16, SF-3 y SF-29. 
Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de 

Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2342-Mi. 

Familia ANOMALINIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia ANOMALININAE Cushman, 1927 

Género H anzawaia Asano, 1944 

H anzawaia concentrica (Cushman) 
(Lám. n, figs. 6a-c) 

Truncatulina concentrica Cushman, 1918. United States Geol. Surv., Bull. 676, p. 64, 
lám. 21, fig. 3. 

Descrita para sedimentos del Mioceno Superior de la Planicie Costera de 
los Estados Unidos, se presenta generalmente en sedimentos de mar abierto 
cercanos a la costa, aunque. puede invadir las lagunas litorales. En la Laguna 
de Términos se encontró sólo en pocas estaciones (Fig. 58), muerta y siempre 
cercana a las bocas, salvo una excepción, lo cual muestra claramente que está 
invadiendo la laguna o bien que los ejemplares encontrados han sido introdu
cidos por una "contaminación natural". En México se encuentra también en 
la "Playa Washington" (Segura, 1963), Bahía de Campeche (Creager, 1958) 
y sedimentos del Mioceno en varias cuencas, donde la han hallado Cabrera 
(1963), J. C. de Sansores (1950), E. Sanso res (1962), Alvarez (1950), Cas
tillo Tejero (1955), Ríos Macbeth (1952) y el autor. 
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Localidades: SF-23, SF-24, SF-14, SF-5, SF-53, SF-87, SF-86, SF-146" 
SF-194, SF-190, SF-192. 

Hipotipo: Depositado en la Colección Micropaleontológica del Instituto de
Geología, U.N.A.M., con el número IGM-2326-Mi. 

Hanzawaia strattoni (Applin) 

Truncatulina americana Cushman varo strattoni Applin, 1925. in Appin, Ellisor y Knicker 
Bull. American Assoc. Petrol. Geol., V. 9, p. 99, n. 1, lám. 3, fig. 3. 

Sólo se identificó muerta en una estación de la Boca de Ciudad del Carmen; 
también ha sido hallada en la "Playa Washington" (Segura, 1963) y en sedi
mentos del Mioceno de varias cuencas de la República Mexicana, por el autor 
de este estudio; 

Localidad: SF-23. 



CONCLUSIONES 

En general se considera que los foraminíferos no presentan tendencias de 
distribución muy marcadas en las lagunas litorales, debido al carácter transi
cional de esos ambientes por lo' cual los factores ecológicos son muy variables, 
de modo que ahí sólo viven seres con gran capacidad de adaptación a esos 
cambios ecológicos, pero muchos de esos seres también habitan ótros medios 
menos variables. 

N o obstante lo anterior, el estudio de los foraminíferos de la Laguna de 
Términos permitió definir ciertas tendencias aparentemente significativas, que 
parecen reflejar la dinámica de la laguna. 

Debe recordarse que en este trabajo, los foraminíferos fueron considerados 
como partículas minerales dentro del sedimento y que la finalidad principal 
de la investigación es de carácter sedimentológico, aunque necesariamente se 
obtuvieron datos biológicos, tanto taxonómicos como ecológicos, de valor' para 
el conocimiento de la fauna de foraminíferos de las lagunas litorales de México. 

A continuación se enumeran algunas de las conclusiones más importantes 
del estudio, que serán confirmadas o modificadas posteriormente, como resul
tado de los estudios más detallados en proceso de desarrollo, particularmente 
relativos a la variación estacional de ciertos factores ecológicos y de las pobla
ciom~s vivienteS de foraminíferos. 
l.-BlOF AClES. Del análisis de las tendencia') observadas en la distribución 
de los foraminíferos a que se hace mención en el texto de este trabajo es po
sible hacer una subdivisión tentativa de la laguna en cuatro biofacies, cuyos 
límites no son de ningún modo precisos, pero proporcionan una idea de la di
námica de la laguna (Fig. 59). Esas biofacies son: 

a) Fluvial mixta 
b) Lagunar interna 
c) Lagunar externa 
d) Golfo Abierto 

A continuación se caracteriza cada biofacies ecológicamente y por su con
tenido en foraminíferos 

a) BIOFACIES FLUVIAL MIXTA. Comprende los estuarios de . las desembo
caduras de los ríos y lagunas interiores. La salinidad observada oscila entre 
8 y 16960, de modo que puede considerarse como Pleiomesohalina, según el 
criterio expuesto en este trabajo aunque debe variar notablemente en las dife
rentes estaciones. El contenido de carbonato de calcio en el sedimento es bajo: 

110 BOLETÍN NÚMERO 67, PARTE 3 



o 
5"

 
1

0
 

1'
5 

2
0

 
K

m
 

! 
I 

1 
I 

I 

E
SC

A
L

A
 

G
R

A
FI

C
A

 

V
ic

to
ri

a·
 

o 

F
ig

. 
59

. 
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 

la
s 

bi
of

ac
ie

s 
de

 
fo

ra
m

in
íf

er
os

. 

e 
C

h
o

ca
h

it
o

 

• 
C

ho
co

h 

hlQ
WN

i/;,J
 

B
io

fa
ci

es
 

F
lu

vi
al

 
M

ix
ta

. 
~
 B

io
fa

ci
es

 
L

ag
un

ar
 I

nt
er

na
. 

~
 

B
io

fa
ci

es
 

L
ag

un
ar

 
E

xt
er

na
. 

a
l B

io
fa

ci
es

 
de

 
G

ol
fo

 
A

bi
er

to
. 

I'>
j 

O
 ~ ~ 2 ~'
 

trJ
 

!:t
i 

O
 

fA
 

~
 

trJ
 ~ ~ 2 2:
 >- ~
 

trJ
 

1-3
 

tr
J'

 
!:t

i ~
 
~
 

O
 

fA
 

1
-'

 
1

-'
 

1
-'

 



112 BOLETÍN NÚMERO 67, PARTE 3 

Es la biofacies más afectada por factores dulceacuÍcolas, de la que desgra
ciadamente sólo se pudieron estudiar unas cuantas muestras, de modo que la 
información no es todo lo completa que se deseara. Por su contenido en fora
miníferos puede definirse como sigue: número de géneros. por muestra muy re
ducido, entre 5 y 6; número de especies entre 8 y 11; poblaciones totales 
generalmente pequeñas, salvo un caso en la muestra SF-178, donde pudo haber 
además, material redepositado de sedimentos fósiles; poblaciones vivientes en
tre 86 y 333~ ejemplares por muestra, con el mayor número en la estación 
SF -178; porcenta je de ejemplares vivientes dentro de las poblaciones totales. 
entre 3.58 y 4.53, en las muestras procedentes de estaciones situadas en: la. 
porción occidental de la laguna (SF -52 y SF -53), en tanto que en una muestra. 
procedente de la Laguna de Panlau (SF-178), donde desemboca el Río Cande-o 
laria, es de 0.9%, de lo que se deduce que la velocidad relativa de sedimenta-o 
ción es mayor en los esteros de la parte occidental que en los de la oriental, 
debido al aporte de terrígenos en suspensión por las corrientes que desembo
can en dicha área. Entre las especies encontradas en sedimentos pertenecientes., 
a la Biofacies Fluvial Mixta pueden citarse: 

,4mmobaculites sp . 
• )¡- Ammonia beccarii (Linnaeus) y variantes 

A renoparrella mexicana (Kornfeld) 
Elphidium advenum (Cushman) 

.:¡. E. gunteri Cole 
E. incertum mexicanum Kornfeld 
E. d. E. koeboeense LeRoy 

* E. poeyanum (d'Orbigny) 
Palmennella palmerae Bermúdez 
Rosalina floridana (Cushman) 
N onionella atlantica Cushman 
Elphidium discoidale (d'Orbigny) 

También fueron halladas, aunque en cantidades muy bajas, posiblemente-
por "contaminación natural": 

Ji anzawaia concentrica (Cushman) 
Cyclogyra planorbis (Schultze) 
Quinqueloculina seminulum (Linnaeus) 

b) BIOFACIES LAGUNAR INTERNA.' Comprende la porClOn interna de la la
guna y su distribución es notoriamente diferente en el lado oriental que en el' 
occidental de la laguna, según muestra la figura 59, pues mientras que en 
la porción oriental queda muy separada de la Boca de Paso Real, en el lado, 
occidental se encuentra en la misma Boca de Ciudad del Carmen e incluso llega. 
hasta mar abierto frente a ella, debido a la formación de un delta exterior, 
causado por la salida de aguas y sedimentos terrígenos en suspensión. Su sali~ 

* Indicfl que se encontraron ajemplares vivos de la especie en la biofacies. 
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nidad, sumamente variable, parece oscilar desde polihalina o posiblemente pIeio
mesahalina en ciertas épocas del año, hasta francamente ultrahaliná, . como se 
observó En mayo de 1963. El contenido de carbonato de calcio es relativamente 
bajo comparado con las biofacies Lagunar Externa y de Golfo Abierto, pero 
mayor que en la Biofacies Fluvial Mixta. La porción oriental tiene una vege
tación sumergida de monocotiledóneas constituida por Thalassia testudinum y 
Diplantera wrightii, con aguas bastante transparentes, en tanto -que la ,porción 
occidental carece de vegetación sumergida y sus aguas son turbias. Como se 
observó a través de todo el trabajo esas condiciones parecen influir notable
mente en la distribución de los foraminíferos; algo semejante notó GarcÍa
Cubas (1963) en el comportamiento de los micromoluscos. Por lo tanto, es posi
ble que puedan ser distinguidas dos subfacies: oriental y occidental, principal
mente condicionadas por esos factores, que a su vez están siendo'cont~olados por 
los movimientos dinámicos de la-laguna y por el aporte de sedimentos de los 
ríos. Los foraminÍferos se comportan de la manera siguiente: El número de ge
neros por muestra aumenta respecto a la biofacies anterior, con un mínimo de 
3 y un máximo de 9. El número de especies también aumenta, con una varia
ción entre 6 y 14. Poblaciones totales entre 100 y 80,000 ejemplares por mues
tra, siendo notablemente más bajas en la porción occidental y en las cercanÍ'as 
de las desembocaduras de los ríos, que en el resto de' la laguna" alcanzando 
en ciertas estaciones hasta más de 100,000 ejemplares. Poblaciones vivientes 
entre 1 y 935 ejemplares vivos por muestra; porcentaje de ejemplares vivos 
dentro de las poblaciones totales generalmente bajos, sólo en algunas cuan
tas estaciones de la porción media y oriental de la laguna, generalmente cerca 
de desembocaduras de los ríos, son un poco mayores, y en la porción 
occidental de la laguna, donde parecen ser consistentemente más altas, lo cual 
indica que 'la velocidad relativa de sedimentación es generalmente baja, salvo 
en algunas estaciones de la porción media y oriental con velocidad relativa de 
sedimentación más alta y la porción occidental, en donde se encuentra la zona 
con mayor velocidad relativa de sedimentación. Ello es debido fundamental
mente a la influencia del Río Palizada~ lo cual concuerda con algunas observa
ciones directas hechas por algunos otros _ especialistas, como por ejemplo B. 
Thom del "Coastal Studies Institute" de la Universidad del Estado de Louisiana, 
quien observó ,(comunicación personal), que en las proximidades de la des
embocadura del Río Palizada, particularmente hacia la porción' occidental; se 
estaban formando "planicies de Iodo" en algunos puntos, como resultado del 
sedimento aportado por el río y en esos puntos los manglares estaban invadien-
do la laguna. ' 

Entre las especies encontradas en esta biofacies pueden citarse: 

Am11Wbaculites dilatatus Cushman y Bronnimann 
* Ammonia beccarii (Linnaeus) y variantes 

Am11Wtium salsum (Cushman y Bronnimann) 
Bigenerina irregularis Phleger y Parker ' .. 
Bolivina lowmani Phleger y Parker 

*, Los nombres marcados indican que se encontraron ejemplares vivos de la, especie 
en la biofacies. 
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B. pulchella . primitiva Cushman 
B. striatula Cushman 
Buliminella cf. B. bassendorfensis Cushman y Parker 
B. elegantissima (d'Orbigny) 
Elphidium advenum (Cushman) 
E. delicatulum Bermúdez 
E. discoidale (d'Orbigny) 
E. galvestonense Kornfeld 

* E. gunteri Cole 
E. incertum mexicanum Kornfeld 
E. cí. E. koeboeense LeRoy 
E. poeyanum (d'Orbigny) 
Eponidella gardenislandensis Akers 
Eponides turgidus Phleger y Parker 
Fursenkoina spinicostata (Phleger y Parker) 

. ·H aplophragmoides sp. 
Miliammina fusca (H. B. Brady) 
. Noríion grateloupi (d'Orbigny) 
Nonionella atlantica Cushman 
Palmerinella palmerde Bermúdez 
P. sp. A. 
Planulina ariminensis d'Orbigny 

* Quinqueloculina compta Cushman 
Q. seminulum (Linnaeus) 
Q. polygona d'Orbigny 
Q; wiesneri Parr 

~~ Rosalina floridana (Cushman) 
Spiróloculina dentata Cushman y Todd 
Triloculina trigonula (Linnaeus) 

e) BIOFACIES LAGUNAR EXTERNA. Corresponde a la porClOn externa de 
la laguna,· más O' menos paralela a la orilla. En la porción occidental abarca 
parte de la Boca de Ciudad del Carmen y se extiende hasta fuera de la boca, 
debido al delta que originan esos sedimentos fuera de dicha boca. Su salinidad 
es polihalina; cercana a la ultrahalina, aunque en algunas épocas del año, como 
el mes de mayo, por ejemplo, es francamente ultrahalina. Por lo tanto, oscilará 
desde ultrahalina hasta polihalina, dependiendo fundamentalmente del aporte 
.de agua dulce de los ríos. El contenido en carbonato de calcio es mayor que 
,en la Biofacies Lagunar Interna. La porción más occidental carece de vegeta
ción sumergida y sus aguas son turbias en tanto que su porción central y 
.oriental tienen aguas claras y abundante vegetación de monocotiledóneas. Es. 
posiblemente la parte más estable de la laguna. 

Los foraminíferos se comportan en esta biofacies de la manera siguiente: 
El número de géneros aumenta en general con relación a la biofacies lagunar 
interna, oscilando entre 3 y 14. El número de especies aumenta en relación a 

*. Los nombres marcados indican que se encontraron ejemplares vivos de la especie 
,en la biofacies. 
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la biofacies lagunar interna, oscilando entre 11 y 24. Las poblaciones totales 
son consistentemente altas, alcanzando hasta 199,900 ejemplares por muestra. 
Prácticamente no se encuentran foraminíferos. aglutinados. Los miliqlidos son 
más persistentes y significativos que en la biofacies lagunar interna, presentán
dose en porcentajes entre 1 y 5%. Las poblaciones vivientes son generalmente 
bajas, salvo en unas estaciones en las proximidades de la Isla del Carmen. El 
porcentaje de ejemplares vivos dentro de las poblaciones totales es también 
sumamente bajo, salvo dos estaciones de las cercanías de la Isla .del Carmen; 
esas cifras tan pequeñas indican una velocidad relativa de sedimentación su
mamente baja, 'prácticamente nula en esta biofacies. 

Entre las especies encontradas en esta biofacies pueden citarse, como com
ponentes significativas: 

* Ammonia beccarii (Linnaeus) y variantes 
Bigenerina irregularis Phleger y Parker 

'* Bolivina lowmani Phle¡::!;er y Parker 
B. pulchella primitiva Cushman 

'* R. sl-rint1f,[a Cn"hman 
Bulimina marginata d'Orbigny 

*' Buliminella cf. B. bassendorfensis .Cushman y' Parker 
* B. elegantissima (d'Orbigny) 

Cassidulina cf. C. crassa d'Orbigny 
Cibicides deprimus Phleger y Parker 
C. pseudoungerianus (Cushman) 

'* Cymbaloporetta sp. A 
Discorbis bulbosa Parker 
Elphidinm advpnum (Cushman) 
E. delicatulum Bermúdez 
E. discoidale (d'Orbigny) 
E. d. E. fimbriatulum Cushman 
E. galvestonense Kornfeld 

... " F. fYnnteri Col e 
E. incertum mexicanum Kornfeld 

'* E. d. E. koeboeense LeRoy 
~. E. poevanum (d'Orbigny) 

Eponidella gardenislandensis Akers 
Fursenkoina ponto ni (Cushman) 
F. spinicostata Phleger y Parker 
Hanzawaia stmttoni (Appliri) 
H aplophragmoides SD. 

Miliammina fusca (H. B. Brady) 
Nonion {l;rateloupi (d'Orbigny) 
N onionella atlantica Cushman 
Palmerinella palmerae. Bermúdez 
Planulina ariminensis d'Orbigny 

. * LOflnombres marcados indican que se encontraron ejemplares vivos de la especie 
en la biofacies. 
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. ". Quinqueloculina compta Cushman 
Q. funafutiensis (Chapman) 

* Q. aH. Q. lamarckiana d'Orbigny 
Q. poeyana d'Orbigny 
Q. polygona d'Orbigny 
Q. r/wdiensis P.arker 

* Q.seminulum (Linnaeus) 
. Q. seminulum (Linnaeus) varo jugosa Cushman 
Q. wiesneri Parr 
Rosalina d. R. concinna (H. B. Brady) 

*: . R; . florida na (Cushman) 
R. suezensis (Said) 
Rotorbinella basilica Bandy 
Spiroloculina dentata Cushman y Todd 
Triloculina trigonula (Linnaeus) 

d) BIOFACIES DE GOLFO ABIERTO. Corresponde a las condiciones más ma
rinas de la laguna; se encuentra representada casi exclusivamente en el delta 
invertido de la Boca de Paso Real y parte de la porción al sur de la Isla del 
Carmen hacia su parte oriental. La Boca de Ciudad del Carmen representa 
posiblemente una mínima parte de esta biofacies, pues es evidente el movi
miento hacia afuera de la laguna por dicha boca, puesta de manifiesto por la 
distribución de los foraminíferos, tal y como se discutió en páginas anteriores, 
que indican la presencia de un delta exterior frente a esa boca, lo cual también 
está indicado por la distribución granulométrica de los sedimentos (Yáñez, 
1963) ; sin embargo, parece que por lo menos parte de la boca pertenece a la 
Biofacies de Golfo Abierto, según se indica en el mapa. 

La Biofacies de Golfo Abierto está caracterizada por una salinidad típica
mente ultrahalina, es decir, siempre mayor de 31%0; porcentaje en carbonato de 
calcio notoriamente alto en el sedimento; aguas limpias y abundante vegetación 
sumergida de monocotiledóneas. Los foraminíferos caracterizan a esta biofacies 
de la manera siguiente: poblaciones totales entre 3,500 y 67,000 ejemplares, 
con poblaciones consistentemente más homogéneas en la Boca de Paso Real; 
poblaciones vivientes moderadas, alcanzando en una estación hasta 109 ejem
plares por muestra; porcentaje de ejemplares vivientes dentro de las poblaciones 
totales síempre muy bajo, en todos los casos representando menos del 1%, lo 
que indica una velocidad relativa de sedimentación baja; foraminíferos agluti
nados muy escasos; miliólidos notablemente más abundantes que en· las bio
facies anteriores, hasta en un 21.7%; número de géneros más alto, siempre 
más alto, siempre más de 15 por muestra, llegando hasta un máximo de 22; 
número de especies siempre mayor de 20 por muestra, alcanzando hasta 37. 

Las especies identificadas en esta biofacies son las siguientes: ' 

* Ammonia beccarii (Linnaeus) y variantes. 
Angulogerina bella Phleger y Parker 

¡lO: Los 'nombres marcados indican que se encontraron ejemplares vivos de la especie 
tm la biofacies. 
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* Archaias sp. 
7," Bolivioo lowmani Phleger y Parker 

B. pulchella primitiva Cushman 
i:- B. striatula Cushman 

Bulimina marginata d'Orbigny 
* Buliminella d. B. bassendorfensis Cushman y Parker 
* B. elegantissima (d'Orbigny) 

Cassidulina d. C. crassa d'Orbigny 
Cibicides deprimus Phleger y _ Parker 

* Cyclogyra planorbis Schultze 
Cymbaloporetta sp. A 
Elphidium advenum (Cushman) 
E. delicatulum Bermúdez 
E. discoidale (d'Orbigny) 
E. d. E. fimbriatulum Cushman 
E. galvestonens,e Kornfeld 

* E o gunteri Cole 
E. incertum mexicanum Kornfeld 

* E. do E. koeboeense LeRoy 
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* E. poeyanum (d'Orbigny) 
Eponidella gardenislandensis Akers 

7:- Eponides repandus (Fichtel y Moll) 
Fursenkoina pontoni (Cushman) 
F. spinicostata (Phleger y Parker) 

.¡: .. Guttulina sp. 
H anzawaia concentrica (Cushman) 

* H. strattoni (Applin) 
lI!Jiliammina fusca (H. B. Brady) 
N eoconorbina terquemi (Rzehak) 
N onion grateloupi (d'Orbigny) 
N onioneUa atlantica Cushman 
N. opima Cushman 
Palmerinella palmerae Bermúdez 
Planulioo d. P. exorna Phleger y Parker 
Quinqueloculina d. Q. bicostata d'Orbigny 
Q. compta Cushman 
Q o funafutiensis (Chapman) 
Q. eL Q. horrida Cushman 
Q. aH. Q. lamarckiaoo d'Orbigny 
Q o poeyana d'Orbigny 

. * Q. seminulum (Linnaeus) 
Qo subpoeyaoo Cushman 
Reussella atlantica Cushman 
Rosalin.a do R. concinna (H. B. Brady) 
R. floridana Cushman 

",' Los nombres marcados indican especies que se encontráron vivas en la biofacies. 
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R. suezensis (Said) 
Spirillina vivípara Ehrenberg 
Spiroloculina antillarum d'Orbigny 
S. dentata Cushman y Todd. 

2.-Los factores ecológicos determinantes en la distribución de los forami
níferos posiblemente son la salinidad del agua, el contenido en carbonato de 
calcio del sedimento y la vegetación sumergida de monocotiledóneas, así como 
los terrígenos en suspensión que enturbian las aguas. 

3.-La porción occidental de la laguna se comporta, en términos generales, 
de manera notoriamente distinta que la oriental, debido a la notable influencia 
del Río Palizada que proporciona terrígenos finos en suspensión. 

4.-Los foraminíferos~ igual que la batimetría y la distribución de los 
sedimentos manifiestan la existencia de un delta interior en la Boca de Paso 
Real, producto de la entrada de las aguas del Golfo de México por ese sitio, 
así como de un delta exterior frente a la Boca de Ciudad del Carmen, producto 
de la salida de las aguas del interior de la laguna por esa zona. Todo contro
lado por la dinámica de las corrientes, tanto de los ríos que desembocan en la 
laguna, particularmente el Río Palizada, como por la corriente de aguas marinas 
que penetra por la Boca de Paso Real, condicionando todo ello la distribución 
de la salinidad, contenido en carbonato de calcio en el sedimento, turbidez de 
las aguas, vegetación sumergida y distribución de las biofacies. 

5.-EI número de géneros y especies tiende a aumentar desde las zonas 
con salinidad baja hasta las zonas típicamente ultrahalinas, particularmente en 
la Boca de Paso Real. 

6.-La casi total ausencia de foraminíferos aglutinados en la mayor parte 
de la laguna puede ser una consecuencia del alto contenido de carbonato de 
calcio, lo que constituye un ambiente poco adecuado para ese tipo de foraminí
feros y óptimo para ciertas formas calcáreas. 

7.-Los foraminíferos de la familia Miliolidae parecen ser "un magnífico 
indicador de la dinámica de la laguna, con un notorio incremento desde las 
zonas con salinidad baja y pobres en carbonato de calcio, hasta las zonas con 
salinidad mayor y porcentajes en carbonatos de calcio más alto en el sedimento, 
particularmente la Boca de Paso Real. 

S.-La temperatura de la superficie del agua y la batimetría se conside
raron de relativa importancia para establecer las biofacies;" es posible que 
la primera sea significativa para condicionar la productividad orgánica en 
diferentes épocas del año, pues en un mismo tiempo la laguna es prácticamente 
isoterma. 

9.-Las poblaciones totales encontradas son notoriamente altas "llegando 
hasta 199,904 ejemplares, con promedio casi siempre mayor de 20,000 ejem
,pIares por muestra. Esas cifras son las más altas mencionadas hasta la fecha, en 
este tipo de estudios. 

10.-El porcentaje de ejemplares menores de .149 mm es sumamente alto, 
lo que parece indicar la existencia de numerosos ejemplares juveniles, dato 
especialmente significativo. 
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11.-Las poblaciones vivientes moderadas, indican una productividad orgá
nica relativa moderada durante los meses en que se llevó a cabo el estudio. Esa 
productividad debe variar durante las diferentes épocas del año y será objeto 
de otra investigación. Las áreas que parecen indicar mayor productividad orgá
nica corresponden generalmente a zonas relacionadas con las desembocaduras 
de los ríos y lagunas interiores, posiblemente debido al aporte de materias 
nutritivas o trazas de elementos importantes. 

12.-La velocidad relativa de sedimentación, según los porcentajes de ejem
plares vivos dentro de las poblaciones totales, es sumamente baja o casi nula en 
toda la laguna. En algunas zonas que en términos generales corresponden a las 
proximidades de las desembocaduras de los ríos y lagunas interiores, en especial 
en la porción occidental de la laguna, parece. ser algo mayor, posiblemente 
debido al 'aporte de terrígenos por el Río Palizada y la falta de vegetación 
sumergida. 

13.-Algunos de los géneros y especies identificados, como muestra el aná
lisis de su distribución, parecen comportarse muy definidamente en compara
ción a las condiciones ambientales. Entre ellos es notoriamente sobresaliente el 
significado de Ammoni,a beccarii (Linnaeus) y variantes, y Elphidium gunteri 
Cole, especies predominantes en las poblaciones, aunque en las diferentes bio
facies distinguidas se encuentran asociadas con especies importantes que contri
buyen a su mejor diferenciación. 

14.-Ammonia beccarii (Linnaeus) y variantes parece encontrarse en con
diciones óptimas de desarrollo, siendo de citarse que, donde los datos de salini
dad y temperatura de la Laguna de Términos parecen concordar con los resul
tados óptimos de laboratorio obtenidos por Bradshaw (1957, 1961), también 
explicados por Phleger (1960, p. 103-111, figs. 42, 43). El autor considera que 
los porcentajes muy altos de ejemplares menores de .149 mm indican abun
dancia de individuos juveniles en las poblaciones. Para tratar de comprobar ese 
comportamiento ecológico se están realizando experimentos de laboratorio sobre 
dicha especie, procedente de la Laguna de Términos, la Laguna Madre y Ve
racruz. 

15_-Se encontraron algunas especies habitantes del Golfo de México inva
diendo la laguna, tanto en las bocas como en la laguna propiamente dicha, o 
viviendo únicamente en las bocas, particularmente la Boca de Paso Real, lo que 
indica la entrada del agua marina dicha área. 

16.-Se encontraron -además algunos individuos, siempre muertos, de espe
cies del Golfo de México, posiblemente introducidos en la laguna por una "con
taminación natural". 

RECOMENDACIONES 

A continuación se hacen algunas recomendaciones para completar el estudio 
de la Laguna de Términos. 

l.-Estudios periódicos en estaciones seleccionadas de la laguna, para co
nocer las variaciones en temperatura del agua, salinidad y poblaciones. Este 
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trabajo ya se está llevando a cabo empleando 15 estaciones, de las cuales se 
rea:lizó el primer muestreo trimestral en mayo de 1963 (Fig. 60). 

2.-Medición de corrientes tanto en el litoral como en varios sitios de la 
laguna, tanto para determinar dirección comO' velocidad de las corrientes. 

3.-Los pantanos y lagunas interiores sólo han sido estudiados en unas 
cuantas estaciones, por lo que sería recomendable hacer estudios más detallados 
en esas áreas. 

4.-Es preciso estudiar detalladamente los sedimentos de la Isla del Carmen, 
con muestreos minuciosos y control topográfico preciso para definir el origen, 
velocidad de crecimiento de la isla, etc. 

5.-Perforar uno o dos pozos en la Isla del Carmen y posiblemente en la 
propia laguna. 

6.-Estudio detallado del litoral y parte superior de la plataforma con
tinental. 

7.-Es preciso elabórar mapas detallados de la vegetación sumergida, con 
un control estadístico para comprobar si las deducciones al respecto son correctas 
o bien si es preciso modificarlas. 

8.-Asimismo, es necesario determinar cuidadosamente el papel de los 
arrecifes de ostiones y manglares alrededor en la laguna, desde el punto de 
vista ecológico,· con fines sedimentológicos. 

9.-Se recomienda continuar los experimentos de laboratorio con Ammo
nia beccarii (Linnaeus) varo tepida (Cushman), para comparar su comporta
miento con los resultados del estudio estacional. . 

10.-SerÍa conveniente hacer un reconocimiento con "Sonoprobe", ecosonda 
de alto poder, baja frecuencia y registro continuo, de gran utilidad para conocer 
el espesor de los sedimentos no consolidados bajo el piso de la laguna. 

11.-De ser posible, muestrear algunas secciones de la plataforma conti
nental frente a la Laguna de Términos, para conocer el comportamiento de esa 
zona tan importante y compararlo con lo interpretado en la laguna. 
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LAMINA 1 

Figs. la-c. Miliammina fusca (H. B. Brady). Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2338-Mi. Aprox. 
X 58. a) vista lateral de un lado; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

Fig. 2. Ammobaculites dilatatus Cushman y Bronnimann. Muestra SF-140. Hipotipo IGM-
2298-Mi. Aprox. X 70. 

Figs. 3a, b. Ammotium salsum (Cushman y Bronnimann). Muestra SF-140. Hipotipo IGM-
2299-Mi. Aprox. X 100. 

Figs. 4a, b. Bigenerina irregularis Phleger y Parker. Muestra SF-29. Hipotipo IGM-2306-
Mi. Aprox.x 37. a) vista apertural; b) vista lateral. 

Figs. 5a-c. Arenoparrella mexicana (Kornfeld). Muestra SF-53. Hipotipo IGM-2300-Mi. 
Aprox. X 58. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 6, 7. Cyclogyra planorbis (Schultze). 

6a, b. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-23l5-Mi. Aprox X 97. a) vista lateral; 
b) vista apertural. 

7a, b. Muestra SF-26. Hipotipo IGM-23l6·Mi. Aprox. X 96. a) vista lateral; 
b) vista apertural. 
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LAMINA 2 

Figs. la-c. Spiroloculina antillarum d'Orbigny. Muestra SF-194. Hipotipo IGM-2369-Mi. 
Aprox. X 51. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

Figs. 2, 3. Spiroloculina dentata Cushman y Todd. 

2a-e. Muestra SF-44. Hipotipo. IGM-2370-Mi. Aprox. X 69. a) vista lateral; 
b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

3a. b. Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2371-Mi. Aprox. X 56. a) vista lateral; 
b) vista apertura!. 

Figs. 4a-e. Quinqueloculina cf. Q. bicostata d'Orbigny. Muestra SF-194~ Hipotipo IGM-
2349-Mi. Aprox. X 136. a? 'lista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del 
lado opuesto. 



INST. GEOL., BOL. n. 67, pt. 3 AYALA-CASTA:&ARES, LAM. 2 

FORAMINIFEROS DE LA LAGUNA DE TERMINOS 



LAMINA 3 

Figs. la-c. Quinqueloculina compta Cushman. Muestra SF-34. Hipotipo IGM-2350-Mi. Aprox. 
X 82. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

Figs. 2a-c. Quinqueloculina d. Q. lwrrida Cushman. Muestra SF-194. Hipotipo IGM-2378-Mi. 
Aprox. X 65. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

Figs. 3a-c. Quinqueloculina aH. Q. lamarckiana d'Orbigny. Muestra SF-5. Hipotipo IGM-
2351-Mi. Aprox. X 136. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado 
opuesto. 

Figs. 4a-c. Quinqueloculina· poeyana d'Orbigny. Muestra SF-161. Hipotipo. IGM-2352-Mi. 
Aprox. X 153. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

Figs. 5a-c. Quinqueloculina polygona d'Orbigny. Muestra SF-I02. Hipotipo IGM-2353-Mi. 
Aprox. X 76. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 
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LAMINA 4 

Figs. la-c. Quinqueloculina rhodiensis Parker. Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2354-Mi, 
Aprox. X 65. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

Figs. 2a-c. Quinqueloculina seminulum (Linnaeus). Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2356-Mi. 
Aprox. X 83. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista lateral del lado opuesto. 

Figs. 3a-c. Quinqueloculina seminulum (Linnaeus) varo jugosa Cushman. Muestra SF-44. 
Hipotipo IGM-2358-Mi. Aprox. X 69. a) vista lateral; b) vista apertural; e) vista 
lateral del lado opuesto. 
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LAMINA 5 

Figs. la, b. Fissurina sp. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-233s-Mi. Aprox. X 113. a) vista 
apertural; b) vista lateral. 

Figs. 2, 3. Buliminella elegantissima (d'Orbigny). 

2a, b. Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2308-Mi. Aprox. X 113. 
a) vista apertural; b) vista lateral. 

3a, b. Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2307-Mi. Aprox. X 102. 
a) vista apertural; b) vista lateral. 

Figs. 4a, b. Buliminella cf. B. bassendorfensis Cushman y Parker. Muestra SF-26. Hipotipo. 
IGM-2309-Mi. Aprox. X 125. 

Fig. 5. Bolivina lowmani Phleger y Parker. Muestra SF-26. Hipotipo IGM-230l-Mi. Aprox. 
X 122. vista lateral. 

Figs. 6a-b. Bolivina pseudoplicata Heron-Allen y Earland. Muestra SF-8. Hipotipo IGM-
2304-Mi. Aprox. X 105. 

Figs. 7a, b. Bolivina pulchella primitiva Cushman. Mt.¡.i'.stra SF-190. Hipotipo IGM-230s-Mi. 
Aprox. X 103. 

Figs. 8a, b. Bolivina striatula Cushman. Muestra SF-26. Hipotipo IGM-2302-Mi. Aprox. 
X 113. 

Figs. 9a, b. Bolivina subaenariensis Cushman. Muestra SF-102. Hipotipo IGM-2303-Mi. 
Aprox. X 77. 

Figs. lOa, b. Bulimina marginata d'Orbigny. Muestra SF-26. Hipotipo IGM-2310-Mi. Aprox .. 
X 103. a) vista apertural; b) vista lateral. 

Figs. Ha, b. Reussella atlantica Cushman. Muestra SF-147. Hipotipo IGM-23s9-Mi. Aprox. 
X 124: a) vista apertural; b) vista lateral. 

Figs. l2a, b. Angulogerina bella Phleger y Parker. Muestra SF-8. Hipotipo IGM-2296-Mi. 
Aprox. X 136. a) vista lateral; b) vista periférica. . 

Figs. 13a-c. Discorbisbulbosa Parker. Muestra SF-26. Hipotipo IGM-2320-Mi. Aprox. X 124. 
a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. l4a-c. Neoconorbina terquemi (Rzehak). Muestra SF-194. Hipotipo IGM-2339-Mi. 
Aprox. X 124. a) vista espiral; b) vista periférica; e) vista umbilical. 
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Figs. la-c. RosaLina cf. R. concinna (H. B. Brady). Muestra SF-140. Hipotipo IGM-2360-Mi. 
Aprox. X lIS. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 2, 3. Rosalina floridana (Cushman). 

2a-c. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-2362-Mi. Aprox. X 106. 
a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

3a-c. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-2363-Mi. Aprox. X 109. 
a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 4a-c. Rosalina suezensis (Said). Muestra SF-146. Hipotipo IGM-2364-Mi. Aprox. 
X 109. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 5, 6. Eponidella gardenislandensis Akers. 

Sa-c. Muestra· SF-S. Hipotipo IGM-2333-Mi. Aprox. X 102. 
a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

6a-c. Muestra SF-26. Hipotipo IGM-2332-Mi. Aprox. X 100. 
a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 7a-c. Palmerinella palmera e Bermúdez. Muestra SF-27. Hipotipo IGM-2343-Mi. Aprox. 
X 108. a) vista lateral; b) vista periférica; c) vista lateral del lado opuesto. 
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Figs. la-c. Palmerinella sp. A. Muestra SF-163. Hipotipo IGM-2345-Mi. Aprox. X lll. 
a) vista lateral; h) vista periférica; c) vista lateral del lado opuesto. 

Figs. 2, 3. Spirillina vivipara Ehrenherg. 

2. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-2368-Mi. Aprox. X 106. 

3. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-2367-Mi. Aprox. X 100. 

Figs. 4a-c. Ammonia beccarii (Linnaeus) variante A. Muestra SF-24. Hipotipo IGM-2373-Mi. 
Aprox. X lll. a) vista espiral; h) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 5a-c. Ammonia beccarii (Linnaeus) variante B. Muestra SF-135. Hipotipo IGM-2372-
Mi. Aprox. X 115. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 6a-c. Rotorbinella basilica Bandy. Muestra SF-140. Hipotipo IGM-2365-Mi. Aprox. 
X 105. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 7a, h. Elphidiz¿m advenum (Cushman). Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2321-Mi. Aprox. 
X 114. a) vista lateral; h) vista periférica. 
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Figs. la, b. Elphidium delicatulum Bermúdez. Muestra SF-178. Hipotipo IGM-2322-Mi. 
Aprox. X 126. a) vista lateral; b) vista apertural. 

Figs. 2a, b. Elphidium discoidale (d'Orbigny). Muestra SF-182. Hipotipo IGM-232.3-Mi. 
Aprox. X 106. a) vista lateral; b) vista apertural. 

Figs. 3a, b. Elphidium cf. K fimbriatulum (Cushman). Muestra SF-8. Hipotipo IGM-
2324-Mi. Aprox. X 84. a) vista lateral; b) vista apertural. 

Figs. 4a, b. Elphidium galvestonense Kornfeld. Muestra SF-194. Hipotipo IGM-2325-Mi. 
Aprox. X 94. 

Figs. 5a, b. Elphidium gunteri Coleo Muestra SF-5. Hipotipo IGM-2326-Mi. Aprox. X 105. 
a) -vista lateral; b) vista apertura!. 

Figs. 6, 7. Elphidium incertum mexicanum Kornfeld. 

6a, b. Muestra SF-44. Hipotipo IGM-2327-Mi. Aprox. X no. 
a) vista lateral; b) vista apertural. 

7a, b. Muestra SF-8. Hipotipo IGM-2328-Mi. Aprox. X 108. 
a) vista lateral; b) vista apertural. 

Figs. 8a, b. Elphidium cf. E. koeboeense Le Roy. Muestra SF-135. Hipotipo IGM-2329-Mi. 
Aprox. X 104. a) vista lateral; b) vista apertural. 
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Figs. la, b. Elphidium poeyanum (d'Orbigny). Muestra SF-4. Hipotipo IGM~2330-Mi. 
Aprox. X 113. a) vista lateral; b) vista apertural. 

Figs. 2a-c. Eponides repandus (Fichtel y Moll). Muestra SF-45. Hipotipo IGM-2334-M. 
Aprox. X 78. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 3a, b. Planulina ariminensis d'Orbigny. Muestra SF-160. Hipotipo IGM-2347-Mi. 
Aprox. X 89. a) vista lateral; b) vista periférica. . 

Figs. 4a, b. Planulina d. P. exorna Phleger y Parker. Muestra SF-19. Hipotipo IGM-2348-
Mi. Aprox. X 124. a) vista lateral; b) vista periférica. 

Figs. 5a-c. Cibicides deprimus Phleger y Parker. Muestra SF-140. Hipotipo IGM-2312-Mi. 
A prox. X 109. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

Figs. 6a-c. Cibicides pseudoungerianus (Cushman). Muestra SF-3. Hipotipo IGM-2313-Mi. 
Aprox. X 110. a) vista espiral; b) vista periférica; . c) vista umbilical. 
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Figs. 1-3. Cymbaloporetta sp. A 

la-c. Muestra SF-l40. Hipotipo IGM-2318-Mi. Aprox. X HO. a) vista espiral; b) 
vista umbilical; e) vista periférica. 

2a;b. Muestra SF-84. Hipotipo IGM-2317-Mi. Aprox. X 75. a) vista espiral; b) vista 
umbilical. 

3a,b. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-2319-Mi. Aprox. X HO. a) vista espiral; b) vista 
umbilical. 

Fig. 4. Fursenkoina pontoni (Cushman). Muestra SF-50. Hipotipo IGM-2376-Mi. Aprox. 
X 108. 
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Figs. la, b. Fz¡,rsenkoina spinicostata (Phleger y Parker). Muestra SF-17. Hipotipo IGM-
2377-Mi. Aprox. X 125. a) vista lateral; b) vista apertura!. 

Figs. 2a-c. Cassid,ulina cf. C. crassa d'Orbigny. Muestra SF-190. Hipotipo IGM-2311-Mi. 
Aprox. X no. a, b) vistas opuestas; c) vista apertural. 

Figs. 3a, b. Nonion grateloupi (d'Orbigny). Muestra SF-146. Hipotipo IGM-2340-Mi. Aprox. 
X 10L a) vista lateral; b) vista periférica. 

Figs. 4a-c. Nonionella atlantica Cushman. Muestra SF-S. Hipotipo IGM-2341-Mi. Aprox. 
X 130. a) vista lateral; b) vista periférica; c)' vista lateral opuest<¡l. 

Figs. Sa-c. Nonionella opima Cushman. Muestra SF-3. Hipotipo IGM-2342-Mi. Aprox. 
X 130. a) vista lateral; b) vista ,periférica; e) vista lateral opuesta. 

, Figs. 6a-e. Hanzawaia concentrica (Cushman). Muestra SF-S. Hipotipo IGM-2336-Mi. 
Aprox. X 108. a) vista espiral; b) vista periférica; c) vista umbilical. 

I 

f 1 
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