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Resumen 

La importancia de la biodiversidad es vital para un mejor conOCimIento ecológico, 
biológico y económico de los recursos naturales. A pesar de que Isla Contoy se encuentra 
decretada como parque nacional, en la actualidad no cuenta con ningún estudio enfocado 
a la comunidad de peces asociada a sus lagunas. El presente estudio refleja la 
composición y distribución espacial y temporal de la comunidad íctica de una de estas 
lagunas: Pajarera Centra1. Para 10 cual, se efectuaron seis muestreos bimensuales, 
acoplados a las épocas climáticas de la región. en la boca y zona interna de la laguna, 
mediante una red de chinchorro tipo playero. Se registraron parámetros ambientales por 
métodos convencionales, así como muestras de agua para detenninación de nutrientes. El 
promedio anual de temperatura fue de 26.7°C, de salinidad 37.6%0, el de oxígeno 5.2 mlll 
y una profundidad media de O.8m. En el caso de los nutrientes se encontró un promedio 
de 4.8~M para el amonio, O.4~M para los nitratos, 0.6~M para nitritos, 4~M para 
fosfatos y 5.5J.1M para silicatos. No se encontró diferencia significativa entre los 
parámetros fisicoquímicos, a excepción de los nitratos, nitritos, silicatos y fosfatos. Se 
colectó un total de 5178 ejemplares con una biomasa de 33.3 kg, agrupados en 25 
familias con 43 especies, siendo las familias Engraulidae, Atherinidae, Cyprinodontidae y 
Gerridae las más representativas. De las 43 especies registradas 11 son exclusivas de la 
parte interna y 18 de la boca. Las especies más dominantes con base en su densidad 
fueron Floridichthys polyommus, Eucinostomus argenteus y Atherinomoros stipes, 
mientras que por su biomasa lo fueron Lactophrys quadricomis, Lutjanus griseus y 
HaemuJon sciuros. Se presentó una variación espacial y temporal de la especie dominante 
en ambas zonas, en la boca durante el periodo de secas domino Harengula jaguana, en 
lluvias E. argenteus y en nortes A. stipes. Por su parte la zona interna estuvó dominada 
por F. polyommus en secas siendo sustituida por E. argenteus en lluvias y nortes. La 
mayor riqueza de especies se registró en la temporada de nortes en la boca (27) y la 
menor en lluvias en la misma zona. Sé obtuvó el valor más alto de diversidad en la boca 
(3.6 bitslind) y la mayor equidad (0.9) en época de secas. Mientras que la menor 
diversidad se presentó en esta misma época para la zona interna (0.9 bitslind) y el menor 
valor de equidad (0.2). En la boca de la laguna la comunidad estuvo dominada por A. 
stipes, Anchoa hepselus y Anchoa Jamprotaenia con base en su densidad y por biomasa 
las especies dominantes fueron L quadricomis, L griseus y H. sciuros. En cuanto a la 
zona interna la comunidad estuvó dominada en densidad por F. polyommus, E. argenteus 
y Cich/asoma urophthalmus y por su biomasa por Megalops atlanticus, Haemulon 
jlavolineatum y L griseus. Laguna Pajarea Centra! alberga una amplia variedad de 
especies de origen diversos, con relación a la variación ambiental en el sistema. La 
comunidad de peces presenta una constancia espacio-temporal, resultado de la capacidad 
eurihalina de las especies. Los cambios de en la comunidad ocurren de acuerdo a la 
conducta trófica de cada especie y del uso que cada una le dé al sistema. La mayoría de 
las especies reportadas son especies forrajeras, que sirven de alimento a especies 
superiores. La Laguna Pajarera Central es utilizada en su mayoría por especies juveniles 
marinas como área de crianza, protección, alimentación y reclutamiento. Lo anterior 
revela una gran importancia que este hábitat proporciona, en cuestiones ecológicas, 
biológicas y en el sustento de recursos pesqueros de las zonas adyacentes. 



INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas costeros tropicales y subtropicales como son el arrecifal, pastos 
marinos y bosques de manglar, se caracterizan por la diversidad de productores primarios 
y de microhábitats que detenninan la presencia de comunidades biológicas diversas, 
tramas tróficas complejas con un alto grado de interacción entre la columna de agua y el 
fondo, un gran número de especies generalistas tréficos, y altas tasas de intercambio de 
materia orgánica y organismos tanto internamente como con ecosistemas vecinos (Day el 

al., 1989). Los sistemas de lagunas costeras y estuarios son ambientes de gran 
importancia desde el punto de vista ecológico, biológico, pesquero y turístico; debido a lo 
anterior y a las propiedades biológicas y fisicoquímicas Que poseen, estos ecosistemas 
costeros han sido estudiados por numerosos científicos de todo el orbe y una de las 
conclusiones más sobresalientes es el hecho de considerarlos dentro de los sistemas 
naturales más productivos del mundo (Alvarez el al., 1986; Contreras, 1993). 

En particular los sistemas estuarino-Iagunares tropicales, constituyen SItiOS 

ecológicos de gran importancia por la magnitud de los procesos de interacción que se 
realizan entre la zona intermareal y las áreas adyacentes a ellos (Yánez-Arancibia, 1978) 
Dichos ambientes presentan hábitats muy particulares los cuales se ven afectados por 
factores que inciden en la productividad biológica, corno: geomorfología, batimetría, 
régimen de mareas, corrientes, descargas de ríos que aportan nutrientes (fosfatos, nitratos 
y materia orgánica en suspensión), temperatura, salinidad, vegetación circundante y 
sumergida (Day y Yáñez-Arancibia, 1982), lo que da lugar a que las comunidades 
biótÍcas que presentan estos sistemas sean distintas a las marinas y dulceacuicolas. 

Estos ecosistemas presentan diversas características ambientales que influyen en 
la estructura de la comunidad (Alvarez el al., 1990). La diversidad como una respuesta a 
un patrón estructural está relacionada con otras propiedades, como a su estabilidad y a las 
condiciones ambientales a que está expuesta (Krebs, 1978; Pianka, 1978), así también 
pennite conocer la organización y la abundancia de cada elemento dentro del ecosistema 
(Álvarez el al., 1990). De tal manera que la verdadera importancia que el sistema lagunar 
representa para la comunidad de peces, se basa en la diversidad de especies que 
aprovechan la variedad de hábitats que encuentran en estos sistemas~ así como, la enorme 
producción de recursos que junto con los factores dinámicos determinan una variación 
espacio-temporal en las poblaciones nectónicas dentro del estuario, compuestas en su 
mayoría por larvas y juveniles (Thayer el al., 1987; Yáñez-Arancibia y Nugent, 1988; 
Yáñez-Arancibia el al., 1993). Muchas especies marinas utilizan las lagunas costeras 
como áreas de crianza, alimentación y reproducción, sobre todo para especies de 
importancia comercial, por lo que estos sistemas constituyen una importante dinámica en 
el flujo energético con el océano (Álvarez el al., 1990; Tzeng y Wang, 1992; Kwang
Tsao el al., 1999). 

La utilización espacial y temporal del comportamiento íctico en diferentes 
hábitats de los sistemas costeros, es una respuesta de cada especie a restricciones 
fisiológicas determinadas por la variabilidad ambiental como la salinidad, turbidez y 



requerimientos tróficos o reproductivos (Vega-Cendejas, 1998), también se presentan 
variaciones estacionales y cambios en su actividad durante el día y la noche como 
respuesta a estos factores (Rooker y Dennis, 1991) 

El comportamiento de los parámetros ecológicos presenta un patrón relacionado 
con las propiedades intrínsecas de la comunidad; los cuales varían de acuerdo al número 
de especies, individuos, peso, diversidad, abundancia, riqueza, etc. Estos mismos 
parámetros ecológicos, están influenciados por diversos factores como época climática, 
lugar de muestreo y por la selectividad del arte de pesca (Álvarez el al., 1986). 

Los conceptos de distribución y abundancia relacionados con la comunidad están 
estrechamente ligados, aunque a primera vista pueden ser considerados como distintos 
(Andrewartha y Birch, 1954). Un punto importante de interés en el estudio de las 
comunidades es conocer el patrón de distribución de las especies, el cual varia de manera 
considerable dependiendo de los factores ambientales, biológicos y ecológicos. La 
abundancia fluctúa desde especies muy comunes hasta muy raras, y tanto unas como 
otras pueden ser abundantes en peso pero difieren en su abundancia por el número de 
individuos (Álvarez el al., 1986). 

Cabe mencionar que no obstante en México las investigaciones han estado 
orientadas hacia el conocimiento de la ecología costera, debido en gran parte a que estos 
sistemas constituyen una importante área de producción de energía, alimentos y recursos 
renovables, entre otros (Aguirre-León y Yáñez-Arancibia, 1986); a la fecha no se tiene un 
conocimiento ni taxonómico y/o ecológico de las comunidades ícticas en algunos 
sistemas costeros. Tal es el caso del Parque Nacional Isla Contoy, cuyos sistemas 
lagunares que rodean la isla, constituyen un recurso alimenticio importante para las aves 
marinas presentes en la isla. 

En este sentido se considera importante, realizar un estudio anual sobre la 
estructura de la comunidad de peces en uno de los sistemas lagunares de naturaleza 
permanente de Isla Contoy y de importancia por sus dimensiones como es el caso de la 
Laguna Pajarera Central. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la composición y distribución de la comunidad íctica con una base 
espacio-temporal de la Laguna de la Pajarera Central de Isla Contoy, Quintana Roo. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

L-Detenninar la compostelon y vanaclOn espacio-temporal de la comunidad 
íctica en la Laguna Pajarera Central de Isla Contoy, Quintana Roo. 

2. -Cuantificar la abundancia. en términos de densidad y biomasa en un periodo 
anual. 

3.-Realizar un listado taxonómico de las especies ícticas de la Laguna Pajarera 
Central. 
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ANTECEDi<:NTES 

Los sistemas costeros debido a su gran complejidad, han sido objeto de una 
diversidad de estudios, encaminados principalmente al conocimiento de su 
funcionamiento y de la relación entre el ambiente y los componentes bióticos presentes 
en ellos (Contreras, 1993; Vega-Cendejas, 1998). 

Existen muchos trabajos realizados sobre la comunidad de peces asociadas a este 
tipo de ecosistemas, los cuales abarcan diversas interacciones entre estos ecosistemas y la 
comunidad, así como con la misma comunidad. Específicamente acerca de los estudios 
que se han llevado acabo para evaluar la ictiofauna que habita en estos sistemas, podemos 
mencionar a Yáñez-Arancibia (1978); Bravo-Nuñez y Yáñez-Arancibia, (1979); 
Arnezcua-Linares y Yáñez-Arancibia (1980); Robble y Zieman (1984); Á1varez-Guillén 
el al., (1985); Á1varez el al., (1986), Á1varez el al. (1990); Vega-Cendejas, (1990); 
Ordoñez-López,(1995); Lara-Domínguez el al. (1999); Kwang-Tsao el al. (1999). Estos 
últimos autores evaluaron la estructura de la comunidad de peces que viven en sistemas 
costeros asociados a zonas de vegetación sumergida 

Algunos otros como Flores-Colo y Á1varez-Cadena (1980); Reséndez-Medina 
(19810 y 1981b), en Laguna de Térmínos, Méndez y Velarde (1982) en Boca del Carmén, 
Campeche; Mena-Abud (1994) y Vega-Cendejas el al. (1997) en la Reserva de Celestún, 
Yucatán, han realizado estudios relacionados con la ecología de los peces asociados a 
estos sistemas, añadiendo una descripción de los mismos, así también Vega-Cendejas el 
al. (1999) llevan a cabo una descripción de los peces en aguas hipersalinas de la Reserva 
Especial de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán, donde toman en cuenta la ecología de las 
especies ubicadas en la zona, y Schmitter-Soto (1998) realiza un catálogo de los peces de 
Quintana Roo, incluyendo una descripción ecológica y taxonómica de las especies 
reportadas en la entidad. 

Con respecto a estudios que se tienen acerca de fauna asociada al manglar en 
ecosistemas costeros, resaltan los de Vargas el al. (1981) en la Laguna de Términos, 
Campeche; lnclán (1989), en Bahía de la Ascensión, Quintana Roo y Flores-Verdugo el 

al. (1990), en el Sistema Teacapán-Agua Brava. Estos estudios resaltan la importancia de 
este tipo de ecosistemas como hábitats críticos, para una gran diversidad de organismos 
acuáticos, tomando en cuenta la productividad primaria de éstos sistemas (Vega
Cendejas, 1998). 

Estos ecosistemas costeros estuarinos se han reconocido por su importante 
función biológica para los organismos juveniles de especies marinas (Thayer el al., 1978; 
Zieman el al., 1984; Lewis el al., 1985; Kwang-Tsao el al., 1999). Además se ha 
estudiado la función de las lagunas con manglar, como zonas de alimentación en las 
primeras etapas del ciclo de vida de los peces y del alimento que los sustenta (Robertson 
y Duke, 1987; Tbayer el al., 1987; Tzeng y Wang, 1992; Heclc, 1999), yel patrón de 
actividad diurna. lunar y estacional, así como la variación de la densidad en colectas 
diurnas y nocturnas (Rooker y Dennis, 1991; Vega-Cendejas el al., 1994a; Yáñez-
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Arancibia y Lara-Domínguez,. 1983). Por otro lado Vega-Cendejas (1990); Mena-Abud 
(1994) y González-Acosta (1995) en Celestún, determinaron la estructura ictiofaunística 
y las especies dominantes en una base espacial-estacional dentro de la laguna y de las 
asociadas al manglar. 

Así mismo se han reportado trabajos relacionados con el aspecto trófico de los 
peces que habitan estas zonas, entre ellos encontramos a Yáñez-Arancibia (1981); Vega
Cendejas y Hemández (1987); Vega-Cendejas el al. (1993); Vega-Cendejas el al. (1994b) 
Y Vega-Cendejas (1998), que reportan flujos e interacciones tróficas en las comunidades 
de peces asociadas al manglar 

Para Isla Contoy solo se reportan los trabajos de Ekdale (1974) presentando una 
lista faunística de la isla, señalando haber capturado pequeños peces por medio de una 
draga pero sin especificar la especie. Villalobos (1979) realiza un inventario de la fauna 
isleña en general, en el que reporta doce especies de peces coralinos, posterionnente 
Morales y Salinas (1988) llevan a cabo un estudio de la ictiofauna asociada al arrecife 
coralino de Isla Contoy, registrando un total de 108 especies. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El Parque Nacional Isla Contoy, también llamada Isla de los Pájaros, se localiza 
en el municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo, a 30 km. al norte de Isla 
Mujeres, a 32.3 km. de Cabo Catoche y a una distancia de 12.8 km. de la costa noreste 
de la Península de Yucatán. Sus coordenadas geográficas son: 2[° 27' 40" Y 21° 32' 10' 
de latitud norte y 86° 46' 40" Y 86° 47' 50" de longitud oeste (Fig. [) (programa de 
Manejo, 1997). 

GEOMORFOLOGÍA: Se localiza en la amplia planície Mérida-Valladolid-Puerto 
Juárez, que comprende la parte norte de la PelÚnsula, también se le incluye en islas, 
bancos y arrecifes de la platafonna continental del Caribe mexicano (López-Ramos, 
1978). Los afloramientos de la costa occidental sugieren que a partir de una masa 
arrecifal existieron una serie de cambios de depositación, causados por los movimientos 
de emersión y hundimiento de la PelÚnsula. Al existir erosión en la zona se fonnaron 
depresiones las cuales han sido llenadas al elevarse el nivel del mar en los últimos 5000 
años (Lankford, 1976). Isla Contoy posee una superficie de 238.2 ha, de las cuales 
96.6% son tierra finne y pequeños islotes y 3.4% corresponde a lagunas interiores. La 
costa oriental es fundamentalmente rocosa con playas expuestas al fuerte oleaje 
provenientes del mar abierto y a los vientos dominantes del sureste, mientras que la 
occidental presenta numerosas playas cortadas por la boca de varias lagunas, presentando 
playas arenosas. 
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EDAFOLOGÍA: Los suelos de la isla son muy poco evolucionados, debido a su 
delgadez, son de tipo arenoso-pedregoso, carentes de materia orgánica que descansan 
sobre un lecho de roca calcárea 

HIDROLOGÍA: Isla Contoy no cuenta con ningún cuerpo de agua dulce, carece 
de corrientes superficiales y presenta una alta tasa de filtración del agua de lluvia al 
subsuelo. Se considera que existe un buen drenaje superficial hacia las lagunas interiores 
y hacia el mar, con un coeficiente de escurrimiento de O a 5%. 

Existen siete cuerpos de agua salada que en conjunto ocupan un área de 8 ha. Los 
principales sistemas lagunares de la isla ubicados de norte a sur son: 
a)Laguna Norte 
b)Laguna Pajarera norte 
c)Laguna Muerta 
d)Laguna Puerto Viejo 
e )Laguna Pajarera Central 
f)Laguna Garzas 
g)Laguna Pajarera Sur 

Boca de la Pa;arera Cem'a! 

Fig. l. Localización de las estaciones de muestreo en la Laguna Pajarera Central (modificado del Programa 
de Manejo, 1997. 
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Esrecíficamente la Laguna Pajarera Central con una superficie aproximada de 
30082.6m se encuentra contigua a las instalaciones de la SEMARNAP, comunicándose 
al bajo por un canal que cruza el mangle, amplio y fácil de transitar Las aguas de esta 
laguna son relativamente claras en las cercanías del canal, pero turbias y cafés en la parte 
este, con una fuerte eutroficación, debido principalmente a los nutrientes aportados por el 
guano de las aves que habitan en los manglares de la laguna. Kjerfve (1994) subdivide las 
lagunas costeras en tres tipos geomóriicos principales: en estranguladas, restringidas y 
múltiples entradas. La laguna Pajarera Central se ubica dentro del primer tipo que 
consiste en una serie de células elípticas conectadas por un canal a lo largo de la costa 
con gran oleaje; el canal sirve de filtro dinámico eliminando corrientes y fluctuaciones en 
el nivel del agua dentro de la laguna, llegando a presentar hipersalinidad permanente o 
temporal. 

CLIMATOLOGÍA: El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano. La 
temperatura media es de 27.7 oC con poca oscilación mensual. Se presenta una 
precipitación anual de 980 mm (programa de Manejo, 1997). 

COMPONENTES BIOLÓGICOS: En la flora de Isla Contoy se reportan 98 
especies divididas en 45 familias; y la existencia de dos grandes tipos de vegetación, 
representados por la vegetación halófila o de duna costera y el manglar (Flores, 1983). 
Para la fauna son pocos los trabajos realizados con una ausencia casi total de manúferos, 
y reportándose quirópteros y fauna doméstica introducida. El grupo al que se le ha 
prestado más atención es al de las aves, con un total de 96 especies y 3 subespecies para 
la isla. En cuanto a reptiles se tiene un registro de 14 especies reportadas por Sánchez 
(1981). 

Los estudios acerca de las comunidades marinas o acuáticas son muy limitados, 
conociéndose solo las especies de importancia comercial, entre ellas tenemos a la 
langosta (Palinuros argus), moluscos como el Strombus gigas, S. costatus, Pinna carnea 
y Cassis tuberosa. Se han registrado un total de 106 especies de organismos bentónicos 
arrecifales: 41 macroalgas, 2 de pastos marinos, 17 corales esc1eractinos, 14 de 
gorgonáceos, 23 de esponjas y 11 de otros organismos que incluyen equinodermos, 
anémonas, zoántidos y moluscos (Programa de Manejo, 1997). 

METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo se llevaron acabo seis muestreos 
bimensuales que abarcaron de abril de 1999 a enero del 2000, tomando en cuenta las tres 
épocas climáticas: secas (marzo-junio), lluvias Gulio-octubre) y "nortes" (noviembre
febrero). La forma en que se agruparon las épocas esta en relación con la estacionalidad 
climática de la región en términos de pluviosidad, temperatura del agua y salinidad 
(Valdés el al., 1988). 
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ACfIVIDADES DE CAMPO 

Debido al tamaño de la laguna (30082.6m2
) y al dificil acceso por tierra, se 

decidió solo tomar dos estaciones de muestreo, una al fondo de la laguna (LN 21 0 28' 
23.0" Y LW 86' 47' 341") Y la otra en la boca (LN 21' 28' 06.5" Y LW 86' 46' 39.6") 
ubicadas geográficamente por medio de un geoposicionador digital Magellan NaV DLX 
10 Primeramente se tomaron los parámetros fisicoquímicos de cada zona de muestreo. la 
temperatura ce), salinidad (%0). oxígeno disuelto (mili) con la ayuda de un oxímetro 
YSI modelo 85; la transparencia y profundidad se midió con un disco de Secehi, y por 
último los nutrientes amonio (~M), nitritos (~M), nitratos (~M), fosfatos (~M) y silicatos 
(~M) se determinaron en el Laboratorio de Química del CINVESTA V, Unidad Mérida. 

La colecta del material biológico se realizó con una red de chinchorro tipo playero 
de 15 m de largo y 0.80 m de alto con una luz de malla de I pulgada; los especimenes 
colectados se preservaron en fonnaldehído al 30%, y a los organismos de mayor talla se 
les inyectó fonnaldehído a la misma concentración en la cavidad abdominal para detener 
el proceso de digestión. Finalmente los organismos se colocaron en bolsas de plástico 
etiquetadas con los datos básicos de colecta, para su traslado al laboratorio. 

ACfIVIDADES DE LABORA TORIO 

Los organismos colectados se identificaron a nivel de especie utilizando 
bibliografia especializada, principalmente los trabajos de Randal (1968), Álvarez del 
Villar (1970), Taylor (1976), Dickson y Moore (1977), Fischer (1978), Guitar (1974), 
Robins el al., (1986), Aguirre-León y Yáñez-Arancibia (1986), Cervigón (1991) BohIke y 
Chaplin (1993), Humann (1994) entre otras. El orden sistemático se basó en el criteno de 
Greenwood el al. (1966), modificado por Nelson (1994). Los individuos después de 
identificados se contaron, pesaron y midieron (longitud estándar), posteriormente se 
procedió a la extracción de los estómagos y otolitos para estudios futuros. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se detenninó la densidad y biomasa por unidad de área, estandarizado a 100m2 

para cada una de las especies registradas en cada zona de muestreo. La estructura de la 
comunidad se analizó de manera espacial y temporal por medio de sus principales 
descriptores como son la riqueza, dominancia, diversidad y equidad. 

La riqueza específica (S) se consideró como el número de especies identificadas 
por sitio de muestreo y para el total de cada temporada climática. La equidad (E) se 
refiere a la estimación del máximo valor posible de la diversidad cuando todas las 
especies son igualmente abundantes y se obtiene a partir de la relación entre la diversidad 
observada H y la máxima Hmax (pielou, 1969), los valores de equidad tienen intervalos 
de 1 (completamente iguales) a cero (no existe equidad), se obtiene con la formula: 

E=H1Hmax 
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La diversidad de especies (H') que toma en cuenta el número de especies y la 
distribución de la abundancia se determinó a partir del índice de Shannon· Wiener Este 
índice derivado de la teoria de información, es una medida promedio de la incertidumbre 
en predecir a que especie pertenece un individuo seleccionado al azar de una colección de 
S especies y N individuos, el valor de diversidad se incrementa al existir un mayor 
número de especies y una mayor distribución de los individuos (Zar, 1974, Krebs, 1985) 
Se obtiene a partir de la ecuación: 

s 
H'~1: ( pi log, pi ) 

, I 

H' es la incertidumbre promedio por especie en una comunidad constituida por S especies 
con abundancias conocidas (pi), la diversidad máxima se alcanza cuando todas las 
especies presentan la misma abundancia, por el contrario la mínima cuando solo una de 
ellas es la más abundante y las demás solo presentan un solo individuo. 

La dominancia se determinó para cada zona y en una base anual a partir del índice 
de Valor de Importancia (IVI). Se consideró este Índice porque con base en la matriz de 
especies incorpora información adicional a la abundancia (A%), como es la distribución 
espacial o temporal de las especies (F%) y su biomasa (B%) (Brower y Zar, 1977). Se 
consideraron como dominantes aquellas especies que en conjunto constituyeron más del 
50% de la abundancia total. 

IVI= A% + B% +F% 

La detenninación de los grupos de especies y abundancias entre ambas zonas se 
analizó aplicando el Índice de Disimilitud de Bray-Curtis (Clifford y Stephenson, 1975), 
el cual considera las proporciones en abundancias relativas entre las especies y se define 
por la siguiente ecuación: 

• 
1: (XIJ - XJ.) .. , 

Djk 
• 

Donde: Djk es el valor de similitud entre las unidades de muestreo j y k; Xij y Xik. 
representan la abundancia de la especie i la unidad de muestreo j y k, respectivamente. 

Ésta es una técnica de clasificación jerárquica donde los subgrupos son 
dependientes unos de otros y aglomerativa, es decir que parte de los grupos que contienen 
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un solo objeto, que se unen gradualmente por su similitud hasta formar un grupo que 
pennite identificar la existencia de asociaciones de especies y hábitats Se encuentran 
valores de cero cuando hay una máxima similitud, a uno cuando un par de especies 
difieren completamente en sus abundancias. El índice de Bray Curtis se aplicó a los 
promedios de la abundancia por épocas climáticas, en un análisis modo Q, en base a las 
observaciones de la composición de especies, las abundancias se transformaron a 
logaritmos para evitar el riesgo de sobreestimar las especies dominantes en los dalas 
analizados (Jensen, 1978). De la matriz de similitud generada, se construyó un 
dendrograma utilizando como algoritmo de agrupamiento el método de selección flexible 
(Lance y WiIliams, 1967). Este índice fue seleccionado como el más apropiado para 
determinar el porcentaje de disimilitud y para el análisis de agrupamiento debido a que 
refleja exactamente la disimilaridad entre la composición y abundancia de las especies 
(Bloom, 1981). 

La estimación de los descriptores de la comunidad, se llevó a cabo con la ayuda 
del programa estadístico de computación denominado "Análisis de Comunidades" 
(ANACOM) desarrollado por De la Cruz (1994). 

Los parámetros fisico-químicos fueron comparados entre ambas zonas por un 
análisis estadístico de Xl de Pearson (Zar, 1974), para detenninar las diferencias 
significativas existentes, con un nivel de confiabilidad de 0.=0.05, las estimaciones se 
realizaron con el programa de computación STA TISTICA. 

RESULTADOS 

HIDROLOGÍA 

En la tabla 1 se observa que la temperatura promedio en el presente estudio fue de 
26.7°C, con máximas en ambas zonas durante la época de lluvias y las mínimas en el 
periodo de "nortes. Aplicando el análisis de 'l, no se encontró una diferencia 
significativa entre ambas zonas de muestreo (p>O.05). 

En el caso de la salinidad, ésta presentó el más alto valor en la zona interna de la 
laguna, mientras que el más bajo se obtuvó en la boca del sistema en la temporada de 
"nortes", teniendo un promedio al año de 37.6%0 (Tabla 1). Los valores reportados no 
difieren significativamente entre la boca y la zona interna de la laguna (p>O.05). 

La profundidad presentó poca variación con los valores máximos durante los 
periodos de secas y lluvias, en la zona de la boca, mientras que la núnima se registró 
durante el periodo de "nortes" y lluvias, en la parte interna de la laguna, con un promedio 
a lo largo del afio de O.8m (Tabla 1). En éste parámetro tampoco se observó una 
diferencia significativa (p>O.05) entre las áreas de estudio (Fig. 2). 
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Los valores más altos en la concentración de oxígeno se registraron en la boca 
durante la época de lluvias, mientras que los mínimos en los meses correspondientes al 
periodo de secas en la parte interna de la laguna (Tabla 1), En la época de lluvias existe 
un mayor aporte de agua a través de la boca. por lo que se incrementan los valores de 
oxigeno y profundidad, mientras que en secas los procesos de evaporación y de 
descomposición de la materia orgánica originan una disminución de ambos parámetros 
Debido a la influencia en el patrón de circulación del agua dentro del sistema, se observa 
que la concentración de oxígeno varió notablemente entre las dos zonas de muestreo (Fig 
2), aunque en este caso tampoco existe una diferencia significativa entre las zonas de 
muestreo (p>O.05). 

Dentro de los nutrientes, el amonio presentó un promedio anual de 4.8tJ.M, 
registrándose la concentración mas alta durante la época de "nortes" y la mínima en 
secas; el interior de la laguna tuvo el valor más alto durante las lluvias y el más bajo en 
periodo de "nortes", la boca de la laguna presenta su valor máximo en los meses de 
noviembre a enero, la mínima se registró en la época de secas (Tabla 1). No 
encontrándose una diferencia significativa entre las zonas de estudio (Amonio p>O.05). 

Los valores anuales para los nitritos fueron de O.4~M. elevándose durante las 
lluvias y disminuyendo en época de "nortes", por su parte la zona interna de la laguna 
tuvo el valor más alto de nitritos durante los meses de julio a septiembre disminuyendo 
drásticamente en la temporada de "nortes"; la boca presenta un comportamiento diferente 
ya que la mayor concentración de este nutriente ocurrió durante el periodo de noviembre 
a enero, disminuyendo en la temporada de secas (Tabla 1). 
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Fig. 2. Valores promedio de la profundidad (m) y oxigeno (ml/l) registrados en la boca (B) Y zona interna 
(L) de la Pajarera Central durante el periodo abril 1999~nero 2000 
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El valor máximo de nitratos ocurrió al igual que en el caso de los nitritos en los 
meses de julio a septiembre y el mínimo en secas con un promedio de O 6~M anual, 
también aquí se observa que los niveles mas altos de nitratos se presentaron dentro de la 
laguna en época de lluvias y los mínimos en la influencia de "nortes, mientras que la 
boca tuvo su nivel más alto de este nutriente de noviembre a enero, disminuyendo durante 
el periodo de secas (Tabla 1) 

Para los fosfatos el valor promedio fue de 4.0~M. En la boca de la laguna se 
registraron los valores más bajos en la temporada de secas aumentando en periodo de 
"nortes". El valor máximo promedio para todo el ciclo de muestreo se obtuvó durante la 
época de lluvias en la zona interna de la laguna, y los menores en la misma zona en los 
meses de noviembre a enero (Tabla 1). 

Por último, los silicatos presentes en el sistema tuvieron un promedio de 5.51lM 
Los valores más altos tanto para la boca como para la zona interna ocurrieron en los 
meses de julio a septiembre. El menor valor se presento en la boca durante la temporada 
de secas y en la laguna ocurrió en la época de "nortes" (Tabla 1). 
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Fig. 3. Valores promedio de los nutrientes amonio (NH4+), nitritos (N02), nitratos (NOJ-), fosfatos (P04-J) 
y silicatos (Si04-2) registrados en la boca (B) Y zona interna (L) de la laguna Pajarera central durante el 
periodo de abril 1 999-enero 2000. 
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Todos los nutrientes se vieron afectados por las condiciones climáticas de la zona, 
asi como por los patrones de circulación de la laguna (Fig 3) En este caso si se encontró 
diferencias significativas entre los valores reportados de nutrientes entre ambas zonas de 
muestreo a excepción del amonio (Nitritos p<O.05; Nitratos p<O.05; Fosfatos p<O.05 y 
Silicatos p<O.05). 

Tabla 1. Variación temporal yanual (desviación estándar) de los parámetros hidrobiológlCos regtslradoscn 
la parte interna (L) y boca (B) de la laguna Pajarera Central durante el periodo abril 1999-enero 2000 
(¡.1M'-micromolar). 

PARAMETROS SECAS SECAS LLUVIAS LLUVIAS NORTES NORTES ANUAL 

LAGUNA BOCA LAGUNA BOCA LAGUNA BOCA 
TEMPERATURA eC) 27.8 (0.7) 27.8 (0.4) 29.9 (1.2) 29.6 (0.4) 22.8 (1.6) 23.9 (1 S) 

SALINIDAD (%o) 40.4 (2 9) 376 (0.5) 37.2 (1) 37.2 (1.0) 37.8 (1.0) 37.1 (0.3) 
PROFUNDIDAD (m) 0.7 (0.03) 08 (0.1) 0.6 (0.1) 0.9 (0.1) 0.6 (0.02) 0.7 (0.1) 
OXIGENO (mLlI) 2.4 (0.08) 33 (O 2) 4.2 (1.8) 89 (31) 4.6 (2.0) 48 (1.9) 
AMONIO (~M) 4.2 (10) 2.4 (2.1) 4.6 (1.4) 5.1 (2.2) 3.7 (0.6) 6.8 (0.01) 
NITRITOS (~M) 0.7 (0.3) 0.1 (0.1) 1.2 (0.5) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1) 0.3 (0.08) 
NITRA TOS (~M) 0.7 (0.2) 0.2 (0.2) 1.2 (0.4) 0.3 (0.2) 0.2 (0.02) 0.8 (0.1) 
FOSFATOS (~M) 7.0 (1.2) 0.5 (0.6) 9.1 (2.4) 0.8 (0.8) 4.9 (0.02) 1.3 (0.9) 
SILICATOS (uM) 7.2 (2.1) 3.2 (J.3í 9.3 (2.7) 4.0 (0.7) 5.1 (1.6) 3.7 (1.8) 

ABUNDANCIA 

La ictiofauna asociada a la laguna Pajarera Central, estuvo dominada por peces 
juveniles y especies pequeñas en diferentes estadios de su ciclo de vida. Se capturaron un 
total de 5178 individuos representados por 43 especies pertenecientes a 25 familias 
durante el periodo de abril 1999 a enero 2000, aportando en conjunto una biomasa de 
33.3 kg(Tabla 2). La captura promedio fue de 863 individuos y 5.6 kg por cada muestreo. 
La zona interna de la laguna presentó la más alta abundancia relativa (1008 individuos y 
3.5 kg), mientras que la boca tuvo un menor número de individuos (717) pero que 
aportaron una mayor biomasa (7.6 kg) por muestra, lo que indica que esta zona presenta 
menos organismos con tallas grandes en comparación del interior de la laguna. Las 
familias Engraulidae, Atherinidae, Cyprinodontidae y Gerridae fueron las más 
representativas de la comunidad, comprendiendo el 79.1 % de los individuos colectados, 
al añadir las familias Clupeidae, Haemulidae y Cichlidae suman un total de 96.5%, lo que 
nos indica que esta laguna es rica en especies (Fig. 4). 

DOMINANCIA 

Dentro de la comunidad íctica de la laguna se observó que las especies más 
dominantes por su densidad fueron F/oridichthys po/yommus (32.5%), el gerrido 
Eucinostomus argenteus (16.6%) y el aterinido Atherinomoros stipes (11.7%) que suman 

J3 

267 

376 
08 
52 
48 
04 
06 
4 

5.5 



el 60.8% de la abundancia en la laguna Por su parte, la biomasa se encontró dominada 
por Laclophrys quadncomis con 271%, que junto a LuUallus gnsells (161%) Y 
Haemulon sciunJs (10.7%) representaron el 52.9% de la biomasa total capturada en la 
laguna durante los muestreos. 

Tabla 2. Lista Taxonómica de las especies en la comunidad de peces de la laguna 
Pa"arera Central en Isla Conto , se ún Nelson 1994" 

Clase Chondnchthycs 
Subclase Elasmobranehii 
Orden Rajifonnes 

Clase Actinoplerygii 

Suborden Myliobalidae 
Familia Uroloprudae 

Urolophusjamaicensis (Cuvicr, 1816) 

Subclase Ncopterygii 
Orden Elopifonnes 

Familia Megalopidae 
Mei{alops atlanticus Valenciennes, 1847 

Orden Clupeiformes 
Suborden Clupeioidei 

Familia Engraulidae 
Anchoa lamprotaenia Hildebrand, 1943 
Anchoa hepsetus (Linnacus. 1758) 

Familia Clupeidae 

Orden Aulopiformes 

Harengulajaguana Poey, 1865 
Harengu/a humera/is (Cuvier. 1829) 
Harengula c/upeola (Cuvier. 1829) 

Suborden Alepisauroidei 
Familia Synodontidae 

Synodus foetens (Linnaeus. 1766) 

Orden Atheriniformes 
Suborden Atherinoidei 

Familia Atherinidae 
Arherinomorus slipes (Milller & Troschel, 1847) 

Orden Beloniformes 
Suborden Belonoidei 

Familia Beloniformes 
Srrongylura norala (Pooey, 1860) 
Strongy/ura timucu (Walbaum. (792) 

Orden Cyprinodontiformes 
Suborden Cyprinodontoidei 

Familia Fundulidae 
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Lucama pan'o (Baird & Girard, 1855) 
Familia Pocciliidac 

Poecil/O ve/l/era (Rcgall, 1914) 
Familia Cyprinodontidac 

Orden Gastcrosteifonncs 

Garmanella pulchra Hubbs, 1936 
Cyprmodon m·ti/rons Hubbs, 1936 
F/orldlchlhys po(vommus Hubbs, 1936 

Suborden Syngnathoidci 
Familia Syngnathidac 

Syngnathus floridae (Jordan & Gilbert, 1882) 

Orden Perciformes 
Suborden Percoidci 

Familia Centropomidae 
Centropomus undecimal;s (Bloch. 1792) 

Familia Carnngidae 
Carax lalus Agassiz, 1831 
Trachinotus falcalus (Linnaeus. 1758) 

Familia Luyanidac 
Lutjanus anal;s (Cuvier. 1828) 
Luljanus apodus (Walbaum, 1892) 
Luljanus griseus (Linnaeus. 1758) 

Familia Gerreidae 
Eucmostomus argenteus Baird & Girard, 1854 
Euc;noslomus gula Quoy & Girard, 1824 
Diapterus rhombeus (Cuvicr. 1829) 
Euge"es plumier; (Cuvier. 1830) 
Ge"es cinereus (Walbaum, 1792) 

Familia Haemulidac 
Haemulonjlavolineatum (Desmarest, 1823) 
Haemulon plumier; (Lacepede. 1801) 
Haemulon sciurus (Schaw. 1802) 

Familia Sparidae 
Lagodon rhomboides (Linnaeus. 1766) 

Suborden Labroidei 
Familia Cichlictae 

C;chlasoma urophthalmus (Günther, 1864) 

Familia Scaridae 
Searus cro;sensis Bloch, 1790 

Sparisoma chrysopterum (Bloch & Schneidcr, 180 1) 
Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1839) 

Suborden Gobioidei 
Familia Gobiidae 

Gobionellus boleosoma (lordan & Gilbert, 1882) 
Balhygohius soporalor (Valenciennes, 1837) 

Suborden Scombroidei 
Familia Sphyraenidae 

Sphyraena ha"acuda (Walbaum, 1792) 
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Orden Plcuroncctironncs 
Suborden PleuroncctOldel 

Familia Achiridae 
AchlruS linea/us (Linnaeus. J 758) 

Orden Tetraodontironncs 

Gorrid:lo 

Cyprinodontidao 

o 

Suborden TctraodontOldei 
Familia Balistidae 

Aluterus schoepfl (Walbaum. 1792) 
Familia Ostraciidae 

Lactophrys quadricornis (Linnaeus. 1758) 
Familia Tctraodontidae 

Sphoeroides speng/eri (Bloch.1782) 
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Fig. 4. Familias de peces representativas en porcentaje con base en su densidad (ind.JlOOm2
) dentro de la 

comunidad del sistema lagunar Pajarera Central. 

Considerando el Índice de Valor de Importancia que toma en cuenta a la 
densidad, la biomasa y la frecuencia con que se presentan las especies de la comunidad, 
se obtuvó que F polyommus, L. quadricomis y E. argenteus comprendieron el 31 % del 
total de los organismos colectados, unidos a Luljanus griseus (7,8%), A, slipes (4.9"10) y 
los hemulidos H. sciuros y H. flavo/ineatum (5.2 y 4.1 % respectivamente) constituyen el 
53% de la captura total y el otro 47% es compartido por las 36 especies restantes (Fig.5). 
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De las 43 especies registradas en la laguna el 23 9% pertenecen a la zona interna 
de la laguna, incluyendo especies estuarinas o con un amplio rango de tolerancia de la 
salinidad como lo son F polyommlls (especie más dominante de la comunidad) y 
Cichlasoma lIrophthalmus, así como especies dulceacuícolas que incluyen a Poeci/w 
velifera y Garmane//a pulchra. La boca de la laguna registró un 45.7% de las especies de 
la comunidad, siendo más rica en este rubro que la zona interna, se incluyen especies 
arrecifales en estadios juveniles como Sparisoma chrysopterum, S. nlbnpmne y Scarus 
croicem'ls, también algunos adultos como Aluterus schoepfi y tres especies de hemulidos 
en estadios juveniles y adultos. Todos ellos utilizan la boca como refugio y zona de 
alimentación debido a la presencia de pastos marinos en el área. Se incluye en este lugar a 
la especie dominante por su biomasa L. quadricornis. Ambas zonas comparten un total de 
14 especies que incluyen a individuos muy dominantes como A. stipes y E argenteu~: 

Anchoa hepsetus I 
I 

SphYrBena berTacuda I 
J J J 

Lutjanus griseus 

I I 
Haemulon sciurus ~ 1 

I I I 
Atherinomorus stipes I 

I I I I 
Lactophrys quadricomis I 

o 2 4 6 B 10 12 14 16 
índice de Valor de Importancia (%) 

Fig. 5. Especies dominantes de la laguna Pajarera CentraJ mediante el lndice de Valor de Importancia 
durante el periodo de abril 1999-enero 2000. 

El dendrograma que muestra las afinidades entre las abundancias de las 43 
especies de peces mediante el índice de Disimilitud de Bray-Curtis por selección flexible, 
fonna dos agrupamientos a un nivel de 0.95, teniendo la zona de la boca y la parte interna 
de la laguna. Lo anterior denota claramente que la comunidad en la zona interna de la 
laguna es diferente a la de la boca (Fig. 6). Para la zona interna la composición y 
abundancia fueron más similares durante lluvias y "nortes", mientras que en secas se 
capturaron una mayor cantidad de organismos sobre todo de la especie Floridichthys 
polyommus. Por su parte la boca de la laguna tuvó una composición y abundancia similar 
en las épocas de secas y lluvias, mientras que en época de "nortes" el uso de esta zona 
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como área de protección por especies arrecifales como especies de la familia Scaridae, 
provocan una variación en la composición y abundancia de la zona abundancias similares 

La zona de la boca tuvo la más alta riqueza especifica con 32 especies, 
disminuyendo en el interior de la laguna a 25 especies. La figura 7 muestra la densidad y 
biomasa relativas estimadas en un promedio anual de las capturas, observándose que el 
menor porcentaje en la densidad lo presenta la boca de la laguna con 33.8% con una 
biomasa de 75.3% y la zona interna de la laguna tuvo una densidad muy alta en 
comparación con la boca (66.2%) y una biomasa de 24.7% mucho menor que en la boca. 

1.0 I 

l 

l UI lo Bs BII Bn 

lona de la Laguna Boca de la Laguna 

Fig. 6. Dendrograma de afinidad entre las muestras de ambas zonas a través del Índice de Bray Curtis, 
considerando la abundancia y composición específica. 
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Considerando estas diferencias y la poca similitud de la composición y 
abundancia de la ictiofauna entre ambas zonas de la laguna, se consideró conveniente el 
análisis por separado de cada una de ellas 

80r-------------~==~----~ 

60+------1 

40+------1 

20 +-----i 

O+-~~~~~~-+--~~~~J-~ 
Densidad (%) Biomasa (%) 

lo Boca Ozona Intema ~ 

Fig. 7. Densidad (ind.lIOOm2
) y biomasa (gr/IOOm2

) relativa para la boca y zona interna de la laguna 
Pajarera Central en el periodo de abril 1999~nero 2000. 

ZONA DE LA BOCA 

La mayor abundancia, biomasa y riqueza específica para esta zona se registró en 
los meses de noviembre a enero con 226 ind/lOOm2

, 3954.4 grll00rn1 y 27 especies 
respectivamente. Durante la época de secas se presentó la diversidad (3.6 bits) y equidad 
(0.9) más alta. El valor mínimo de densidad ocurrió en la época de secas con 18.8 
ind/lOOm1

, mientras que en lluvias se registraron los valores más bajos de biomasa, 
diversidad, riqueza especifica y equidad (362 gr/lOüm', 1.7 bits, 9 especies y 0.5 
respectivamente), lo cual indica que este es el periodo más pobre para esta zona en cuanto 
a su diversidad (Tabla 3). 

La comunidad estuvo dominada en su densidad por Atherinomorus stipes. siendo 
la especie que aporta el mayor número de organismos con un 30.6%, que junto a los 
engraulidos Anchoa hepsetus yA. [ampro/aenia suman el 52.3% del total de individuos 
colectados en los muestreos. Por su biomasa Lactophrys quadricomis, Lutjanus griseus 
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y Haemuloll sciurus fueron las más representativas con 67 1%, siendo L quadncorms la 
que aporta mayor biomasa con el 36% de la biomasa total (Fig 10) 

Tabla ). Panimetros ecológicos registrados en la boca de la laguna Pajarera Central. durante las tres 
temporadas climáticas. 

ISOCA SECAS LLUVIAS NORTES 

DENSIDAD ~ndll00m2) 18.8 22.1 226.0 
BIOMASA (gr/m2) 1,307.0 362.0 3,954.4 

'lbIVERSIDAD (b~sIind) 3.6 1.7 3.2 
RIQUEZA ESPECIFICA (S) 18 9 27 
EQUIDAD 0.9 0.5 0.7 

A través de Índice de Valor de Importancia se determinó que esta zona estuvo 
dominada por seis especies que en conjunto suman el 55% del total de la captura e 
incluyen aL. quadricomis (14.5%), A. slipes (11.2%), H. sciuros (8.7%), L. griseus 
(8.2%), Sphyraena barracuda (7.0%) yA. hepselus (5.4%) y las 27 especies restantes 
constituyen el 45% restante (Fig. 8). 

Anchoa hepsetus 
.,«" .z:. " . '11 '" ~ .. % -'-f 

Sphyraena banacuda I 
I I I 

Lutjanus griseus 

I I I 
Haomulon sciurus I 

I I I 1 
Alhorinomorus stipes I 

I I 
Lactophrys quadricomis I 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 
índics de Valor de Importancia (%) 

Fig. 8. Especies dominantes de la comunidad de peces asociadas a la boca de la laguna Pajarera Central, 
con base al Índice de Valor de Importancia. 
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ZONA INTERNA 

La mayor densidad y biomasa registradas para esta zona se presentaron durante 
los meses de abril a junio con 289 ind/IOOm2 y 859.5 gr/lOOm2 respectivamente, aunque 
resalta que en este mismo periodo se obtuvo la menor diversidad dentro del sistema con 
O 9 bits, en contraste en temporada de "nartes" se observa la menor densidad 
(53.7ind/IOOm') y biomasa (176.5 grllOOm') con una diversidad de 2.2 bits El mismo 
valor de diversidad se tiene en la temporada de lluvias con una densidad de 179 indlm2 y 
una biomasa de 807.4 gr/m' (Tabla 4). 

Tabla 4 _ Parámetros ecológicos registrados en la zona interna de la laguna Pajarera Central durante las tres 
temporadas climáticas. 

!<,ONA INTERNA T SECAS LLUVIAS NORTES 

DENSIDAD Qnd1100m2) T 289.0 179.0 53.7 
IOMASA (gr/m2) 859.5 807.4 176.5 

DIVERSIDAD (bits/ind) 0.9 2.2 2.2 
RIQUEZA ESPECIFICA (S) 15 15 15 
EQUIDAD 0.2 0.6 0.6 

Haemu:OO l'Ia~tum 1 
I 

CICfl/asoma urophJ/la/mus 1 
F I 

EucmosIomU$ ~teu.s 1 
I I 

Mega/ops atJan/icus 1 
1:- I I 

I 
o 5 10 15 ~ 25 

IndX:o ~ V~1or do Importlncb (%) 

Fig. 9. Especies dominantes de la comunidad de peces asociadas a la zona interna de la laguna Pajarera 
CentrnJ con base en el Índice de ValOT de Importancia. 

El Índice de Valor de Importancia nos dice que las dos especies más dominantes 
tanto por densidad como por biomasa son F. polyommus (21.9%) y M atlanlicus 
(12.2%), acompañadas de E. argenteus (11.4%), C. urophthalmus (8.1%) y H. 
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jlavo/illea/um (7 9%) constituyen el 61 5 % del total y el 38 5% lo complementan las 20 
especies restantes (Fig 9) 

De acuerdo a la densidad ¡"1oridichlhys polyommus fue la especie más dominante 
con 49.2% del total, le siguió el gerrido Eucilloslomus argenleu.\" (21.5%) y el cichlido 
Cichlasoma urophlha/mus (10.8%) que constituyen el 81.4% de la abundancia total en la 
zona. En Cuanto a la biomasa, la especie dominante fue Mega/ops al/alllicus con el 32% 
del total, junto a Haemu/on flavo/inea/um (18.3%) y Luljalllls griseus (13.7%) son las 
especies que dominan la zona con el 64% de la la biomasa total (Fig 10) 

o~os (I~~2if) 

0<1'.&.' lKOpIit1I2imus (10. 7fIJ~ 

Euar.ostomus 'rgenteus (21 5(16) 

FIoiidhtI1)s pc.yommus (4921%) 

Densidad 

otros (36.02i6) 

lUId"'" gris"" (1.6916) 

HIelRlliO/l_ (16.31%) 

~1~ 1&""" (3t.99%) 

Blomasa 

Zona Interna de la Laguna 

O'"" (47.1llFI6) 

AI<tol ~mptOI,er ... (10. 1t1J~ 

AI<tol ~ (tt.~~ 

Atten""",", sf¡$ (.lO.6G%) -¡:~~'f. 

HwmlcnsOunis (14.'""J-j; 

lUld/lJJl' griseiIS (16.60%) -lllU 

Boca de la Laguna 

Fig. 10. Especies dominantes por su densidad y biomasa en porcentajes. en ambas zonas de muestreo. 
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DISCUSIÓN 

CARACTERÍSTICAS HIDRO BIOLÓGICAS. 

Las características hidrobiológicas están asociadas a factores externos como el 
intercambio de aguas debido a las mareas, así como por factores internos como la 
actividad biológica que influye en las concentraciones de nutrientes en la columna de 
agua (Vega-Cendejas, 1998). 

La zona interna de la laguna presentó una salinidad comparativamente más alta 
que en la boca de la laguna, sobre todo en la época de secas, esto se debe 
fundamentalmente a la evaporación y al poco intercambio de agua en el sistema. La 
mayor salinidad promedio para toda la laguna se registró en la época de secas, debido a 
las mismas circunstancias. Los factores ambientales que determinan las altas salinidades 
en la época de secas son la escasa o nula precipitación pluvial (Va1dés el al., 1988), la 
elevada tasa de evaporación y la influencia que los frentes marinos ejercen sobre el 
sistema en esta temporada (Selem, 1992). 

Los valores de temperatura variaron temporalmente con relación a las condiciones 
ambientales presentes en los distintos periodos climáticos. El valor más alto se presentó 
durante las lluvias con 29.9°C y el mínimo en "nortes" (22.8°C). Un patrón similar es 
reportado por Herrera (1988) y Va/dés el al.(1988), para el sistema lagunar de Celestún. 
Ambos coinciden en señalar que las temperaturas altas que se registran en el periodo de 
lluvias, son consecuencia de la poca profundidad que aunada a los niveles de radiación 
solar provocan un rápido calentamiento de la columna de agua. La temperatura fue muy 
homogénea para toda la laguna, variando solo algunas décimas de grado entre la zona 
interna y la boca de la laguna, por lo cual no existe una diferencia significativa entre 
ambas. 

El oxígeno se distribuye en el sistema de acuerdo con la turbulencia, corrientes, 
actividad biológica, efectos de salinidad y temperatura. No se presentó una variación 
estacional del oxígeno pero si se observó un patrón temporal en las concentraciones de 
oxígeno dentro del sistema, las cuales variaron de acuerdo a la dinámica hidrológica 
existente en la laguna en las diferentes épocas climáticas, siendo mayor en la época de 
"nortes" para la parte interna de la laguna por influencia de los vientos y corrientes que 
penetran al sistema (Valdés el al. 1988). El valor máximo en las concentraciones de 
oxígeno en la laguna, se presentó en la época de lluvias en la boca del sistema. Lo 
anterior se debe a que en la boca se llevan a cabo los procesos de oxigenación y mezcla 
originando un aumento en la concentración de oxígeno en esta temporada (Herrera, 
1988). El hecho de que no exista una diferencia significativa entre estos parámetros para 
las dos zonas de muestreo, se debe a la geomorfología propia de la laguna, debido a que 
la boca se comunica con la parte interna a través de un canal estrecho que dificulta el 
intercambio de agua en todo el sistema, aunado a su hidrología, que en comparación con 
otros en el que las lagunas reciben un aporte de agua dulce proveniente de algún río o 
manantial, esta laguna no presenta ninguna fuente de este tipo, por lo cual no presenta un 
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gradiente de salinidad de la parte interna hacia la boca, la única fuente de agua dulce la 
recibe se presenta en la época de lluvias por escurnmiento. 

La concentración de nutrientes varió de manera espacial y temporal, se observa 
una mayor concentración de nutrientes en la parte interna de la laguna, disminuyendo 
considerablemente hacia la boca de la misma. Encontrándose que la mayor concentración 
de nutrientes (nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos) se presenta durante la época de 
lluvias, debido principalmente a que éstas lavan una gran cantidad de guano proveniente 
de las aves que habitan sobre el manglar que rodea a la laguna, este incremento es 
similar al reportado por Valdés el al. (1988) Y Herrera (1988) para la Laguna de Celestón 
en la misma temporada. 

Es importante hacer notar que las altas concentraciones de silicatos son 
indicadores de un posible aporte de agua dulce proveniente de algún manantial (Herrera, 
1988), el cual no se ha identificado debido al poco conocimiento que existe en relación 
con la hidrografía de la isla. Sin embargo, el registro de especies como Cich/asoma 
urophtha/mus, Garmanella pu/chra y Poeci/ia ve/ifera así lo indican ( González-Acosta, 
1995; Vega-Cendejas, 1998). 

COMUNIDAD 

Pajarera Central alberga una amplia variedad de especies de origen diverso, cuya 
ocurrencia está en relación con la variación del ambiente en el sistema a través del año. 
Los diferentes hábitats de la laguna elegidos para los muestreos, soportan cada uno 
comunidades distintas en función de las características del ambiente que conforman. 

De acuerdo a los resultados obtenidos acerca de la fauna íctica de la laguna 
Pajarera Central, se pudo establecer una constancia espacio-temporal de los principales 
grupos que componen y soportan la estructura comunitaria de los peces que habitan en 
esta laguna. Sin embargo, se observaron cambios en la presencia de algunas especies en 
relación con la complejidad ambiental reinante en cada período de colecta. Esta 
constancia en la presencia de ciertas especies, refleja la capacidad eurihalina de la 
ictiofauna que habita estas zonas, lo que les pennite soportar amplias fluctuaciones en las 
condiciones ambientales, manifestándose como una serie de mecanismos de protección, 
tolerancia, osmorregulación y aclimatación, tendientes a asegurar el éxito de la 
comunidad en estos ecosistemas (Kinne, 1967). 

La comunidad de peces de la laguna Pajarera Central, guarda una característica en 
común con otras comunidades y es que se encuentra conformada por especies 
dominantes que residen en elta todo el año y por especies que entran en ella en ciertas 
épocas, ya sea en un estadio juvenil o adulto (Lasserre y Toffart, 1977; Yáñez-Arancibia 
el al., 1980; Tzeng y Wang, 1992; González-Acosta, 1995 y Vega-Cendejas, 1998). 

Las abundancias de las especies dominantes (Floridichthys polyommus, 
Eucinostomus argenteus y Atherinomoros stipes) varió espacialmente ya que los 
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aterinidos junto con los engraulidos Anchoa hepsetus y Anchoa lamprotaema dominaron 
la zona de la boca de la laguna y el gerrido Eucmostomlls argentells y el ciprinodon 
F/orldlchthys polyommus la parte interna Estos individuos son juveniles de especies con 
una alta tasa reproductiva y de bajos niveles tróficos (planctívoros o carnívoros de niveles 
inferiores) con altas eficiencias ecológicas (Vega-Cendejas, 1988). Además de ser 
importantes en términos económicos y ecológicos al estar unidas a las pesquerías de 
aguas costeras como eslabón entre el plancton y los consumidores secundarios (Arreguín
Sánchez el al., 1993). 

En otros sistemas lagunares de la región del Caribe y Golfo de México se ha 
reportado una estructura comunitaria muy similar a la encontrada en la laguna Pajarera 
Central. Yáñez-Arancibia el al. (1980) y Thayer el al. (1987), reportan a los gerridos y 
engraulidos dentro de las especies dominantes en la laguna de Términos y sobre los 
pastos marinos localizados en los manglares de la Florida, respectivamente. Por su parte 
Sheridan (1992) encontró como especie dominante a E argenteus en los manglares de 
Bahía Rookery en Florida. Por su parte González-Acosta (1995) y Vega-Cendejas (1998) 
mencionan que los engraulidos, aterinidos, ciprinodontidos y gerridos son las familias 
dominantes en la laguna de Celestún Sedberry y Carter (1993) determinaron que la 
estructura de la comunidad de los manglares en la laguna arrecifal de Belice está 
dominada por especies arrecifales como los hemulidos, en especial por Haemulon sciuros 
y Haemulon jlavolineatum debido a la poca distancia que separa a los arrecifes del 
ecosistema de manglar y la salinidad cercana al agua de mar. Isla Contoy se localiza en el 
inicio de la barrera de arrecifes del Caribe Mexicano, lo cual indica que sus lagunas están 
comunicadas con el sistema arrecifal, de ahí que en la laguna Pajarera Central estas dos 
especies de hemulidos sean muy abundantes sobre todo en la boca de la laguna, pero sin 
llegar a ser las dominantes en esta zona. Tanto los hemulidos Haemu/on sciuros, 
Haemulon jlavolineatum, como los lutjanidos Lutjanus apodus y Lutjanus griseus, 
utilizan las lagunas costeras como áreas de alimentación debido a la gran cantidad de 
alimento disponible, así como zona de protección y crianza para los juveniles, lo cual se 
observa dentro de la Laguna Pajarera Central ( Negelkerken el al. 2000 y 2000'). 

La Tabla 5 permite observar que el número de especies asociada a estos sistemas 
varía ampliamente en función de la heterogeneidad estructural o complejidad de cada 
hábitat, del ambiente fisicoquímico, de la geomorfología y geografia de cada laguna y del 
arte de pesca utilizado para el muestreo (Vega-Cendejas, 1998; Nagelkerken el al., 2001). 
En este estudio se observo un riqueza ictiofaunística baja en comparación con estudios 
realizados en la Península de Yucatán, pero aceptable con otros estudios, esta riqueza esta 
relacionada directamente con la superficie de la laguna y el área de vegetación emergente 
y sumergida que proporciona protección y abundante alimento a las especies ícticas 
(parrish, 1989; Vega-Cendejas, 1998; Nagelkerken el al., 2000). 
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Tabla 5. Análisis comparativo del número de especies ícticas registradas en diferentes 
!egiones. 

Referencia ____ _~~~_ 
Va1dez-Muñoz, 1985 Suroeste de Cuba 

-----N°d~es.Pecil?s ~ 
29 

Stoner, 1986 Laguna Joyuda, Puerto Rico 
Pinto, 1987 Pagbilao, Filipinas 
Robertson y Duke, 1987 Noreste de Australia 
Thayer el al" 1987 Bahia de Florida 
MoraJes y Salinas, 1988 Isla Contoy, Zona Arrecifal** 
Rooker y Dennis, 1991 Sureste de Puerto Rico 
Sheridan, 1992 Bahía Rookery, Florida 
Tzeng y Wang, 1992 Rio Tanshi, Taiwán 
Sedberry y Carter, 1993 Laguna Arrecifal de Beliee 
Yáñez-Arancibia el al., 1993 Laguna de Términos, México** 
González-Acosta, 1995 Laguna de Celestún, México** 
Vega-Cendejas, 1998 Laguna de Celestún, México" 
Nagelkerken el al., 2000' Curacao. Antillas Holandesas 
Presente estudio Isla Canto, Paoarera CentraJ** 
"'Incluyen estadios larvaJes "''''Estudios en la Península de 

Yucatán 

41 

128 
133' 
64 
108 
41 
13 

lOS' 
74 
77 
60 
70 
85 
43 

El uso de una sola arte de pesca puede ser un factor limitante, aún si se aumenta el 
esfuerzo pesquero debido a que existe la tendencia a ser capturadas las mismas especies 
típicas representativas de determinado ambiente. En la parte interna de la laguna el uso 
del chinchorro playero se vio dificultado por la gran cantidad de sedimentos alrededor de 
la misma laguna. La riqueza específica registrada en el presente estudio indica que el 
método de captura utilizadó (chinchorro) fue adecuado, debido a que con ellos se 
obtuvieron ejemplares tanto de tallas pequeñas como grandes de acuerdo a la apertura de 
malla de la red utilizada. El uso del chinchorro pennite la captura de especies con hábitos 
de playa y gregarios, que se localizan en áreas someras con vegetación, siendo en su 
mayoría especies plantófagas (aterinidos, engraulidos. ciprinodontidos y clupeidos), las 
cuajes sirven de alimento a especies carnívoras como hemulidos y lutjanidos (Álvarez
Rubio el al., 1986, Negelkerken el al. 2000 y 2000'). 

La combinación de aguas tranquilas con 31to contenido de materia orgánica, hacen 
de este sistema un área de crianza y 31imentación utilizada por diversas especies. Las 
raíces del manglar asociadas a la laguna son utilizadas por la comunidad de peces como 
una zona de crianza, debido a que entre eUas se generan gran cantidad de recursos 
alimenticios a partir de la actividad bioecológica que ocurre en estos sistemas (Odum y 
Heald. 1975). Este sistema es un espacio rico en recursos alimenticios, también son áreas 
ocupadas por grupos de especies residentes y transitorias, como un refugio de protección 
contra los depredadores (Sheridan, 1992). 

26 



DISTRIBUCiÓN Y OCURRENCIA ESTACIONAL 

El patrón de distribución de los peces dentro del ecosistema indica que el número 
total de especies decrece de la boca hacia la zona interna, por su parte la abundancia 
relativa se comporta de manera inversa. Resultados similares en la variación espacial, 
composición de las especies y en la disminución de la riqueza especifica con respecto a la 
distancia. han sido reportadas para otros sistemas (Stoner, 1986~ Yoklavich el al., 1991, 
Vega-Cendejas, 1998), lo cual es ocasionado por factores como le temporada climática, 
ciertas estrategias reproductivas y alimenticias o a las relaciones depredador-presa 
(Á1varez-Rubio el al., 1986) 

Las mayores abundancias y riqueza específica se registraron en la zona de la boca 
durante el período de nartes. Los fuertes vientos Que se registran en esta época climática 
y los frentes polares provocan una disminución en la temperatura y un aumento de la 
circulación en el sistema. Lo anterior nos indica Que la zona de la boca es utilizada por 
peces de origen marino, como un área de transito, alimentación y refugio durante esta 
temporada climática, resultados similares han sido reportados por González-Acosta 
(1995), Vega-Cendejas (1998) en Celestún. Del total de especies que entran en estos 
procesos, muchas de ellas migran hacia el hábitat de manglar Que se localiza en la laguna, 
para completar alguna parte de su ciclo biológico; funcionando entonces este biotopo, 
como un área de reclutamiento del "stock" pesquero (pinto, 1987; Flores-Verdugo el al., 
1990). Las especies marinas al no completar su ciclo de vida dentro de la laguna, se 
observa Que una vez que han incrementado su talla y peso corporal, retoman a su hábitat 
natural donde alcanzan la madurez sexual y se reproducen, completando su ciclo (Gunter, 
1961). Nagelkerken el al. (2000) reporta que las especies juveniles del arrecife cercano a 
Curacao, utilizan las lagunas costeras como áreas de crianza y alimentación, permitiendo 
que las poblaciones de peces marinos se renueven constantemente, lo anterior se presenta 
en la Laguna Pajarera CentraL donde especies juveniles del arrecife cercano a la Isla, la 
utilizan con estos mismos propósitos, incrementando con ello el reclutamiento hacia la 
zona del arrecife. 

Además, la fluctuación espacial de la abundancia, ésta relacionada con la 
tolerancia fisiológica de las especies a las características del ambiente. Tal situación se ve 
reflejada en la presencia de un mayor número de individuos por especie en la zona interna 
de la laguna, debido a que es en este sitio donde ocurre una mayor concentración de 
nutrientes que permiten el desarrollo del fitoplancton (Herrera, 1988), que destaca por su 
importancia en las relaciones tróficas, como alimento de los recursos pesqueros, ya que 
las poblaciones de fitoplancton están disponibles para el COnsumo directo por parte de 
especies plantófagas y aun el que va a los sedimentos contribuye a satisfacer las 
necesidades de los organismos bentófagos (Sournia, 1978). 

Al estar compuestas las capturas en su mayoría por individuos de tallas pequeñas, 
las estimaciones de las biomasas variaron drásticamente cuando en la captura aparecieron 
individuos de tallas superiores a las de los otros organismos y en menor densidad, como 
ocurre con Megalops allanlicus que aunque se capturaron pocos individuos grandes, es 
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una especie dominante en la parte interna de la laguna. Contraponiéndose este hecho a la 
suposición de que aquellas especies que se presentan en grandes densidades, constituyan 
también las biomasas más elevada, lo cual se observa en la comunidad de peces 
capturados en la laguna Pajarera Central. Gonzaléz-Acosta (1995) Y Vega-Cendejas 
(1998) reportan un comportamiento similar de la comunidad de peces en la Laguna de 
Celestún. 

Aunque existe un gran número de especies marinas que componen la comunidad 
íctica de la laguna, fue evidente la presencia de gran cantidad de especies con afinidad 
eurihalina, siendo estos el grupo de peces con mayor éxito dentro de este sistema. estas 
especies son más capaces de aprovechar los recursos existentes en estos sistemas. Las 
lagunas asociadas a manglar, como es el caso de la Pajarera Central son sitios ocupados 
principalmente por estadios juveniles y adultos de distintas especies, las cuales 
aprovechan los recursos producidos directa o indirectamente a partir del material 
derivado del manglar vía el detritus (Vega-Cendejas, 1998). Vargas el al. (1981) y 
Yáñez-Arancibia y Nugent (1988) resaltan esta conducta en la comunidad íctica de 
Laguna de Ténninos, Campeche; lo mismo es reportado por González-Acosta (1995) y 
Vega-Cendejas (1998) para la Laguna de CeleslÚn, Yucatán, mientras que Szelistowski 
(1990) reportó que 71,9% de las especies encontradas en un manglar de Costa Rica se 
encontraban en fases larvales o juveniles, lo mismo es reportado por Tunénez (1999) en 
un manglar de Costa Rica. Una gran cantidad de formas larvarias y juveniles utilizan las 
raíces del manglar como zonas de alimentación y para protegerse de la acción predatoria 
de especies de niveles tróficos superiores (Vega-Cendejas, 1998, Ramirez el al. 1990). 
Por otra parte, las fases adultas penetran en estas áreas durante los movimientos 
migratorios que realizan a través del sistema en respuesta a su conducta trófica y en 
algunos casos con el propósito de la reproducción. Los cambios de las abundancias en el 
tiempo se pueden relacionar con las épocas de reproducción de las especies, las cuales 
pueden ocurrir a distintos tiempos durante el transcurso del año. Lo anterior fue 
observado por Vega-Cendejas (1998) en Celestún. 

En las zonas tropicales existe el concepto denominado programación estacional, 
que significa que a lo largo del año la producción en un sistema se mantiene por medio de 
pulsos secuenciales de los diferentes grupos de productores primarios, lo que implica la 
diferente utilización espacial y temporal del ecosistema a través del desarrollo 
ontogenético de una especie en sincronía con la estacionalidad de los patrones de 
corrientes y de producción primaria (Yáñez-Arancibia y Nugent, 1988 y Yáñez
Arancibia, et 01.,1993). Estos periodos secuenciales de producción se reflejan en una 
alternancia estacional y espacial en la ocurrencia de las especie dominantes. Dominando 
en la boca de la laguna durante la época de secas Harengula jaguna, en lluvias E. 
argenteus y en Dortes A. stipes que junto a A. Iamprotaenia y A. hepsetus, registraron las 
mayores abundancias en la zona de la boca durante este periodo. En esta misma época A. 
stipes se capturó dentro de la laguna en menores densidades. En la parte interna de la 
laguna se nota mejor esta alternancia de especies dominantes, ya que F. polyommus 
dominó en esta parte del sistema durante la época de secas, siendo sustituida por E. 
argenteus durante los periodos de lluvias y nortes. Este reemplazo de los grupos de 
especies en cada época del año, describe una sucesión en la comunidad, patrones 
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similares han sido reportados por Yáñez-Arancibia el al. (1988), en Laguna de Tenninos, 
Tzeng y Wang (1992) en el Río Tanshi, Gonzidez-Acosta (1995), Vega-Ccndejas (1998) 
en Celestún. 

Se presentaron diferencias en el patrón temporal de utilización del sistema con 
base en los diferentes estadios de desarrollo de una especie dada. por ejemplo, se observó 
el reclutamiento de una gran número de crías de Cichlasoma urophlhalmus durante el 
período de lluvias, incrementándose su densidad en esta época climática. Esta especie 
utiliza la zona de manglar de la laguna en diferentes estadios de su ciclo de vida, 
acoplándolos a las épocas en que se presentan altos niveles de productividad primaria 
(Yáñez-Arancibia y Nugent, 1988). Resultados similares con esta especie son reportados 
por González-Acosta (1995) y Vega-Cendejas (1998) en Celestún. Esta variación 
estacional en el reclutamiento de los juveniles, así como la diferente utilización espaciaJ y 
temporal de las especies, da como resultado un uso más eficiente del sistema lagunar 
evitando la competencia por un mismo nicho a través de un uso compartido del mismo en 
épocas diferentes (Tzeng y Wang, 1992) 

La variación entre la densidad y la biomasa, está en relación con la alta ocurrencia 
de juveniles en estas áreas, cuya heterogeneidad en tallas provoca que no haya 
correspondencia entre estos dos parámetros ecológicos, como lo encuentra González
Acosta (1995) en Celestún. 

En general el área de la boca presentó la más amplia variedad de especies, 
resaltando este hecho durante la temporada de nortes, donde la riqueza específica de éste 
sitio aumentó considerablemente en comparación con las épocas anteriores. Estudios 
realizados por Yáñez-Arancibia el al. (1988), González-Acosta (1995) y Vega-Cendejas 
(1998), indican comportamientos similares en Términos y Celestún respectivamente. 
Además Parrish (1989) y Nagelkerken el al. (2000) mencionan que especies arrecifales 
utilizan estas áreas como zonas de protección y alimentación, durante la temporada de 
nortes. La composición especifica de la comunidad de peces asociada a la laguna, cambia 
con relación al ciclo biológico de cada especie y por el uso que éstas hacen de los hábitats 
que la misma laguna les proporciona. Siguiendo estos lineamientos, la presencia de 
algunas especies en distintas épocas climáticas se debe a sus características fisiológicas, 
estrategias de reproducción y alimentación, las cuales les permiten colonizar los 
diferentes hábitats disponibles en el sistema a lo largo del año. Esta situación puede 
influir en el número de especies colectadas, en su distribución y en los valores de 
diversidad estimados para la comunidad (Subrahmanyam y Drake, 1975). 

Se observaron diferencias espacio-temporales entre las especies y su abundancia, 
en ténninos de densidad y biomasa. A pesar de la heterogeneidad de la fauna íctica 
encontrada en la laguna, la comunidad estuvo dominada por un pequeño número de 
especies que son frecuentes la mayor parte del año (aterinidos, engraulidos, genidos y 
ciprinodontidos), patrones similares han sido reportados por González-Acosta (1995), 
Vega-Cendejas el a/' (1994) y Vega-Cendejas (1998) en la Laguna de Celestún .. El hecho 
de que pocas especies dominen por su abundancia, es una característica común en la 
estructura comunitaria de los peces en lagunas costeras (Vargas, el al, 1981). Cada una 
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de las estaciones de colecta fue dominada por diferentes especies, aunque la composición 
de los grupos dominantes fue más o menos constante, variando el orden de importancia 
de las mismas a través de cada estación y temporada climittica, en relación con el 
parámetro ecológico analizado. 

Según Yáñez-Arancibia el al, (1988), las especies dominantes espacial y 
temporalmente, son importantes en el control de la estructura y función de la comunidad, 
lo cual logran acoplando su ciclo de vida a las condiciones ambientales del lugar donde se 
desarrollan. De esta manera es posible encontrar a estos grupos dominantes en diferentes 
estadios, colonizando la gran diversidad de hábitats presentes en la laguna. 

La dominancia en densidad de j.: polyommus durante el período de secas. se da 
como resultado de la capacidad eurihalina de esta especie, lo que le permite aprovechar 
los recursos disponibles de la laguna aún cuando el ambiente no le sea del todo favorable 
Los individuos de la familia Cyprinodontidae, a la que pertenece esta especie, no son 
importantes dentro del potencial de recursos pesqueros por tener tallas pequeñas, pero si 
son importantes por el papel ecológico que realizan en la transformación y transporte de 
energía dentro de el ecosistema., al ser alimento disponible para especies superiores 
(Vega-Cendejas 1998). 

La variación en la dominancia de las especies entre los sitios y épocas climáticas, 
se presenta de acuerdo a su capacidad de adaptación a las condiciones ambientales; así 
como por la conducta trófica y biológica de cada individuo. De tal manera, que aquellas 
especies que se presentaron en grandes abundancias, son las que aprovechan más 
eficientemente los recursos presentes en el sistema, resultando dominantes en las capturas 
realizadas en las diferentes épocas climáticas estudiadas (Yáñez-Arancibia el al., 1988). 
resultados similares se han reportado en la Laguna de Celestún por González-Acosta. 
(1995) y Vega-Cendejas (1998). 

Las especies dominantes y el resto de las especies coexisten en los diferentes 
hábitats de la laguna y las temporadas climáticas del año. La magnitud de su importancia 
en la abundancia dentro de la comunidad, está en relación con el área, reproducción y 
época de desove de los adultos. Dicha coexistencia involucra una amplia gama de 
interacciones entre los grupos ícticos, como consecuencia de los patrones y estrategias de 
utilización de las zonas adyacentes al manglar (Yáñez-Arancibia el al., 1988). 

La importancia del presente estudio radica de que a pesar de que Isla Contoy se ha 
decretado como un Parque Nacional, en la actualidad no existe un listado ictiofaunístico 
de sus sistemas lagunares, siendo este el primero en su tipo para este Parque Nacional. 
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CONCLUSIONES 

La comunidad de peces asociada a la laguna Pajarera Central, está constituida por 
una gran variedad de especies con diferente origen ecológico, habitando tanto en la zona de 
la boca como en la parte más interna de la laguna. 

El presente estudio representa el primer trabajo reportado sobre la comunidad íctica 
de una de las lagunas de Isla Contoy, incluyendo un listado ictiofauJÚstico de la Laguna 
Pajarea Central 

Se registraron un total de 46 especies pertenecientes a 25 familias. Las especies 
dominantes pertenecen a las familias Gerridae, Cyprinodontidae, Atherinidae y Engraulidae. 

El patrón de abundancias varió espacialmente con los genidos y ciprinodontidos 
dominando la parte intema de la laguna y los aterinidos y engraulidos en la zona de la boca. 

La laguna Pajarera Central es utilizada de fonna espacial y temporal por las especies 
ícticas en sincroIÚa con las temporadas climáticas y de la disponibilidad de alimento con 
base en los nutrientes. 

Las especies dominantes actúan como controladores de la función y estructura de la 
comunidad, por su parte la variabilidad del sistema afecta la diversidad de especies. Las 
especies que dominan la comunidad y se mantienen a pesar de la constante variación del 
ecosistema, son las especies eurihalinas. 

En la Zona Interna F. polyommus dominó durante la época de secas, siendo 
sustituida en lluvias y "nortes" por E. argenleus. La boca estuvó dominada por Harengu/a 
jaguana durante época de secas, E. argenteus en lluvias y A. alherinomoros en "nortes". 

Los cambios en la composición específica de la comunidad, tanto en la boca como 
en la parte interna de la laguna, obedecen al influjo migratorio de las especies, tanto por su 
grado de tolerancia fisiológica como por la conducta trófica propia de cada especie. 

La importancia de estudiar las poblaciones de peces que utilizan este tipo de sistemas 
para su desarrollo, debe considerarse tomando en cuenta las múltiples interacciones que se 
presentan entre ellas. 

La Laguna Pajarera Central constituye un área importante en la comunidad íctica de 
la Isla Contoy. debido a que en ella interactúan una gran diversidad de especies, tanto 
dulceacuícolas, estuarinas, marinas Y arrecifules. Esta laguna contribuye al desarrollo de una 
gran variedad de especies de peces, algunas con relevancia ecológica, en la tl1lJ1Sferencia de 
energía y las que representan un interés comercial por su potencial pesquero. 

Isla Contoy representa la interacción de dos ecosistemas diferentes, debido a que 
es una zona de transición entre el Golfo de México y el Mar Caribe. 
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