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mica Tr6fica de las Poblaciones de Mojarras de la Laguna de 
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RESUMEN 

Las mojarras de la Familia Gerreidae constituyen· un recurso abun
dante con importancia comercial y amplia distribución en el me
dio ambiente lagunar-estuarino de latitudes tropicales y subtro
picales del mundo y, por lo" tanto, muy significativo en lagunas 
costeras y estuarios de México. Existen siete especies de esta 
familia en la Laguna de Términos i.e. Garres cinereus, Eucinos
~ gula, Eucinostomus argenteus, Eucinostomus melanopterus, 
Diapterus rhombeus, Diapterus auratus y Eugerres plumier!. De 
estas especies, Eucinostomus gula comprende el 83% y el 48\ de 
las capturas totales en peso y número respectivamente de todas 
las mojarras. Todas las especies presentan patrones de distribu
ción y abundancia propios, correspondientes a los subsistemas eco 
lógicos del litoral interno de la Isla del Carmen con áreas prot0 
gidas de Rhizophora mangle y Thalassia testudinum, en el subsis-
tema oligohalino de la cuenca central de la laguna y en los sub
sistemas fluvio-lagunares asociados con ambientes de arrecifes 
de Crassostrea virqinica y vegetación sumergida do origen dulce
acuícola. Por su diversidad, distribución y abundancia, son com 
ponentes típicos y juegan un papel muy importante en la estructU
ra y función de las ictiocomunidades del área. Las especies me
jor representadas en abundancia numérica son en orden de importan 
cia: Eucinostomus g.!!.J...2, Diapterus rhombeus, Eucinostomus argen-
~ y Eugerres plumier!. Además, las dos primeras son típicas 
por biomasa y frecuencia. La introducción general a la biología 
y ecología de las poblaciones de mojarras se inicia con una sín
tesis taxonómica. Se elabora una diagnosis para la fa~ilia, así 
como una clave artificial ilustrada para determinar taxonómicamen 
te géneros y especies, proponiendo caracteres diagn6sticos sobre
la base de una revisión dP. rangos merísticos, morfométricos y co
loración. Los patrones ecológicos que controlan a las poblacio
nes en edad, talla y madurez gonádica son, en mayor medida, la 
época del año, la localidad dentro del sistema (habitats) y la 
disponibilidad de alimento, presentándose diversos patrones de 
frecuencia y utilización de la laguna. Cuatro especies se com
portan como visitantes ocasionales: Gerres cinereus, Eucinosto
mus melanopterus y Diapterus auratus, penetran a la laguna para 
protegerse y/o alimentarse. Como componentes cíclicos o esta
cionales se encuentran a Eucinostomus argenteus, Diaptcrus rhom
beus y Eugerres plumieri que utilizan la laguna como área de 
crianza y alimentación. Eucinostomus gula es una especie resi-
dente permanente en el área con registros de ictioplancton en 
primavera y verano. Las poblaciones están constituidas princi
palmente por juveniles en fases tempranas de maduración gonádica, 
con poca representatividad de individuos adultos y maduros a lo 
largo del año. En general, para todas las especies existe mayor 
proporción de machos que de hembras. Presentan patrones estaci2 



nales de migración hacia la Sonda de Campeche que obedecen a es
tra teqias reproductivas. La mayoría de las especies, alcanzan 
la madurez sexual despu~s de los -120 mm de longitud total. El 
espectro trófico de las especies es muy amplio y diverso, consi
derándoselas consumidores de primer orden, incorporando a su die 
ta principalmente pequeños invertebrados bentónicos e importan-
tes cantidades de detritus. Presentan variaciones particulares 
en sus dietas principal, se~undaria y ocasional de acuerdo a la 
edad, la época climática, la localidad y la disponibilidad de 
alimento en la laguna. Los invertebrados más comunes en su con
tenido estomacal son: foraminíferos, nemátodos, poliquetos, oli 
goquetos, ostrácodos, copépodos, cumáceos, tanaidáceos, anf!po-
dos, isópodos, pequeños decápodos, pelecípodos, gasterópodos y 
sipuncúlidos. La importancia biológica, ecológica y económica 
de Eucinostomus gula, Diapterus rhombeus y Eugerres plumieri de 
termina que sean estudiadas de manera más amplia. 

~ . . 



INTRODUCCION 

' ' 

~:·-·. 

Las investigaciones or~e~tad·a·s '.' h~·cia,". el conocimiento de la e col.!?_ 

gía de la zona Coster'B.-·::en·-:( ~OB'"_'-11·t·o·ra1e·a de México han alcanzado 

actualmente un nfVe1·· de i>Z:io·~itiaa·, debido a que constituyen una 

importante área de pro_ducción. de enerql.a, alimentos y recursos 

no· renovables, entre otros. 

En el Sur del Golfo de México, estudios re~ientes sobre la ecol.!?. 

gia de sistemas y evaluaci6n de 'sus recursos han definido a la 

región como prioritaria en investigaciones ecol6gicas debido a: 

1) la gran diversidad de especies biológicas y de habitats, 2) 

los recursos pesqueros, 3) las interacciones ecológicas entre la 

Laguna de Términos y su Plataforma Continental adyacente, 4) la 

expansión del desarrollo industrial costero de la región (puer-

tos, petróleo y pesca principalmente), 5) por no presentarse t~ 

davía niveles críticos de contaminación, 6) la importante infor

mación científica que se incrementa para la región, 7) la prob~ 

bilidad de establecer en el área santuarios de flora y fauna y 

8) por tratarse de un ecosistema.costero tropical natural de al

ta complejidad, lo cual permite definir a la región como un área 

"tipo'' a nivel mundial (Y~fiez-Arancibia y oay, 1982, Y&ñez-Aran

cibia y sánchez-Gil, 1983, y Yáñez-Arancibia ~._!l., 1983a) 

La comprensión ecológica de este ecosistema requiere necesariarne~ 

te del conocimiento taxonómico preciso de las especies de peces, 

así como de su ecología y biología. La obtención de esta infor-

mación ha sido fundamental para establecer que ciertas familias 

de peces dominantes -entre ellas la familia Gerreidae- es un gr~ 

po de peces diverso, abundante y ampliamente distribuido a lo la~ 

go del afio en ·la Laguna de T6rminos. Esto incide directamente en 
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la trascendenéia qUe lcls · inoj a_rras pueden desarrollar en el ec~Si,! 

tema por su pape1·_,Sn -ia tr_ansformación de energía, la conducción 
. : : ,,.. ._,_ ;,-_ 

de ella, el· .. int'erC8mbio con ecosistewas vecinos, el almacenamien-

to de .la· ~isma·· , i'a. recjulación 

miento de'riu~~i~ntes·, ·como ha 

y su 

sido 

probable función en el recicl~ 

primariamente planteado como 

hipótes_ia···po~- Yáñe~-Arancibia y Nuqent (1977) ·y más tarde probado 

para diversas especies por Deegan y Thompson (1984). 

Por otra parte, estudios específicos sobre la familia Gerreidae 

en la Laguna de T~rminos muestran resultados preliminares sobre 

la importancia de las mojarras como recurso alimenticio (Aguirre 

León et .!:,! • , 1982). Actualmente, dentro del renglón comercial 

de peces, las mojarras ocupan un lugar importante en el consumo 

local y nacional, por lo cual, el análisis de la distribución de 

frecuencia de tallas de las especies y la aplicación de los mode

los de las regresiones lineales en la relación peso-longitud, es

tablecerán un aspecto de la estructura poblacional de las espe

cies, lo cual deberá cotejarse con la proporción de sexos y el 

estado de desarrollo de las glándulas sexuales, lo que permite 

precisar las tallas mínimas de madurez gonádica. E 1 muestreo 

cuantitativo de las poblaciones, proporciona información cstim~ 

tiva de la abundancia de los recursos, el patrón de utilización 

del área y los factores que controlan y regulan su distribución. 

Par a estimar la productividad biológica del necton es fundamen

tal conocer el comportamiento de las comunidades; como también 

conocer los hábitos alimenticios de las especies y, dentro de la 

estructura trófica, de qué manera la materia orgánica se encuen-

tra disponible para los consumidores. La estructura trófica in-

dica indirectamente un aspecto del flujo de la energía, muestra 

las relaciones entre predador-presa y productor-consumidor, e i~ 

dica las relaciones ecológicas de los organismos, con lo que se 

interpreta mejor la dinámica general estuarina y permite sugerir 

recomendaciones para la administración adecuada de los recursos 

pesqueros. 
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El análisis e interpretación de la biolog!a y ecología de las e~ 

pecies involucradas, permitirá ·_es·t.ablecer cuantitativamente las 

características de alimentación, relaciones tróficas, crecimien

to, madurez, patrones de distribución, relaciones ecológicas y 

su papel en la estructura y función de las comunidades de peces 

de la Laguna de T~rminos. Asimismo, modelos futuros de evalua-

ción, manejo y protección de estos recursos alimenticios del Sur 

del Golfo de México, podrán utilizar estos datos para fundamentar 

toma de decisiones. 
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OBJETI
0

VOS 

Los objetivos principales se puntualizan a continuación: 

l. Elaborar diagnosis taxoñómicas para familia y especies, es

tructurando una clave artificial ilustrada para su identifi-

cación. 

2. Caracterizar los patrones de distribución, abundancia y fr~ 

cuencia de las especies, de acuerdo a las épocas climáticas 

definidas para el área y a las características de los habi

tats de la localidad. 

3. Determinación de un modelo de regresión lineal de las espe

cies para analizar la relación peso-longitud, considerando 

además la distribución de frecuencias de tallas en ciclos 

anuales. 

4. Analizar aspectos de madurez gonádica y distribución de fa

ses sexuales para conocer probables áreas de crianza y repr~ 

ducción, así como también las tallas m!nimas de madurez. 

S. Determinar el espectro trófico de las especies sobre la base 

de su alimentación y hábitos alimenticios y discutir cuanti

tativamente su ecología trofodinámica. 

6. Establecer el comportamiento de las especies y el patrón de 

utilización de la laguna como áreas de crianza, as! como es

tablecer preliminarmente el papel ecológico de las especies 

en la estructura y función de las ictiocomunidades del &rea. 

7. Analizar, interpretar e integrar csta·información para esta-
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blecer un marco de referencia que permita reorientar invest! 

gaciones futuras, sugerir recomendaciones, y.contribuir a la 

evaluación, manejo y protección de estos recursos alimenti

cios del Sur del Golfo de México. 



- 6 -

ANTECEDENTES 

Los estudios ~ctio16gicos realizados en la Laguna de T6rminos y 

áreas adyacentes han analizado la complejidad ambiental, estruc 

tural y funcional de las eSpecies y poblaciones de peces a ni

vel regional (Toral y Res€ndez, 1973; Carbajal, 1975; Bravo-Nú

ñez y Yáñez-Arancibia, 1979; Yáñez-Arancibia y Amezcua Linares, 

1979; Amezcua Linares y Yáñez-Arancibia, 1980; Reséndez, 1981; 

Sánchez Gil~ al., 1981; Lara Domínguez ~ ~·, 1981; Vargas 

Maldonado .!:.! ~., 19811 Yáñez-Arancibia, 1981; Yáñez-Arancibia 

y Oay, 1982; Díaz Ruiz ,!! al., 1982; Mallard Colmenero~ al., 

1982; Aguirre León~ !l.·i 1982; Chavance !,.!; ~· 19B2a y 19B2b; 

Yáñez-Arancibia et al., 1980, 1981, 1982a, 1982b, 1982c, 1982d, 

1983a, 1984a, 1984b, 1984c y 1984d: Y4fiez-Arancibia y Lara-Do

mínguez, 1983; Yáñez-Arancibia y Sánc~ez-Gil, 1983 y Alvarez Gu! 

lllln ~ ~·, 1984). 

Sobre la familia Gerreidae, los estudios ecológicos específicos 

realizados a la fecha en las costas de M~xico siguen siendo es

casos, aún cuando existe un apreciable grado de avance (Castro

Aguirre, 19781 Yáñez-Arancibia, 1978 y Aguirre León~ al. 1982). 

Por otra parte la secretaría de Pesca, a través de la Dirección 

de Informática y Estadística han proporcionado datos de imPorta~ 

tes capturas comerciales de mojarras en las costas de Campeche y 

Tabasco. Sin embargo, dentro de estas capturas están considera-

das varias especies de gerreidos, así como tambi~n lo están otras 

especies de varias familias que se les llama tambiGn mojarras. 

En Camoeche, se han registrado siete especies de mojarras en la 

Laguna de Términos, i.e., Garres cinereus, Eucinostornus gula, 

Eucinostomus argenteus, Eucinostomus melanopterus, Diapterus 

rhombeus, Oiapterus auratus y Eugerres ~-

mieri. --- Eucinostomus gula es la especie mejor representada en 
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ntimero, biom_as~··. y._:distribuciOn en la laguna. Euqerres plumieri 

es a su vez un:·. ·r·ecürso eco·n6mico en el área (A9uirre LecSn, ~ .!.!· 
1982)·. · En: ·a1'-_:.G~1·f~·-:de México se encuentran además otras espe-

cies·de'.:~G~~~i~~s, i.e., Ulaema lefroyi 

silianus·- (CÚvier) y Eugerree mexicanus 

(Goode) , Eugerres bra-

(Steindachner) • Debe 

d~s~a~a~s~ que todas estas especies han sido consideradas con 

frecuenci~ componentes importantes de las comunidades ictiofau 

ní~ticas por su distribución y abundancia en las zonas costeras 

del. Golfo y Mar Caribe, así como también las especies analizadas 

en este estudio (Springer y Woodburn, 1960; Springer y Me Erlean, 

1962; Cervigón, 1966; Randall, 1968¡ Beebe y Tee-Van, 1970r Walls 

1975r Hoese y Moore, 19771 Castro-Aguirre, 1978 y Oarnell ~ al. 

1963). 

A su vez se considera que los siguientes trabajos son referen

cias comparativas importantes sobre antecedentes biológicos y 

ecológicos de las mojarras. Waldinger (1968) estudia la rela

ción entre los parámetros ambientales y las capturas de Eucinos

tomus gula, Eucinostomus argenteus y Eugerres plumieri en el Ca

nal de Buttonwood, en el Parque Nacional Everglade, Florida. 

Austin (1971), analiza el ciclo biol6gico de oiapterus rhombeus 

en aguas costeras de Puerto Rico. Aspectos parciales sobre la 

alimentación y hábitos alimenticios de Garres cinereus, Eucinos

tomus gula, Eucinostomus argenteus y Eugerres plumieri han sido 

estudiados en lagunas costeras y estuarios del norte del Golfo 

de México por Odum y Heald (1972), Carr y Adams (1973), Brook 

(1977). A su vez Randall (1967) estudió los mismos aspectós en 

Gerres cinereus y Eucinostomus gula en el Mar Caribe. Charles 

(1975) estudia la biología de Eucinostomus gula en la Bahía de 

Biscayne, Florida. Yáñez-Arancibia (1978) en un trabajo amplio 

de las lagunas costeras del Pacífico Central de México, estudia 

a Garres cinereus, Eucinostomus currani Zahuranec, Eucinostomus 

entomelas Zahuranec, Eucinostomus ~ (Gill), Diapterus peru-
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vianus (Cuvier _·y ... v.alen<?.i6nne.s) '· Eugerre·e linea tus (Humboldt y 

ValenCieríne·~L. y~ 'Eu.9ei-res .axillaris (GUnther), desde el punto de 

vista ·taxonó.mi'c·o·~-·-:'---g~-rierali'dades biológicas y ecología trofodiná-

mica. o.e: :-igu~1-__ m_¡;¡,~er_a·, en aguas costeras del Indo-Pacífico 

Prabhak-aro ~Rao· (1968) ha estudiado a Garres oyena 

Gerres·.·_ob1~~~-us .Cu-~ier, Ge.rres limbatus cuvier, 

(Forskal) , 

Gerres setifer 

.(ffamilton) y Garres abbreviatus Cuvier. Asimismo, Cyrus y Bla-

ber (1982a,. 1982b y 1983) estudian a Garres filamentosus cuvier, 

Garres oyena, Garres poieti Cuvier, Garres acinaces Bleecker, 

Garres rappi (Barnard) y Garres oblongus Cuvier. Rubio (1975) 

estudia la biología de Euqerres plumieri en la Ciénega de Santa 

Marta en Colombia. Rodríguez Castellanos (1983), analiza aspec

tos parciales de la biología de los gerreidos de la Ciénega de 

la Virgen en Colombia. González Sansón y Rodríguez· viñas (1983) 

estudian la alimentación de Eugerres brasilianus y Gerres cinereus 

en lagunas costeras de Tunas de Za2a en cuba. Otro tipo de estu-

dios en relación a gerreidos es el realizado por Baez Hidalgo y 

Guevara Carrió (1983) quienen analizan relaciones morfométricas 

y merísticas de Eugerres brasilianus y las comparan con las de 

Eugerres plumieri en Lagunas de Cuba. 

Fundamentalmente los avances de las investigaciones en la Laguna 

de Términos y la Sonda de Campeche están estableciendo, que los 

procesos físicos controlan la ecología de la laguna y consecuen-

temen te los procesos biológicos de los recursos pesqueros. La 

información sistematizada que se está obteniendo permitir~: 1) 

detectar los cambios que se producen en forma natural como tam-

bién los cambios que pueden provocar la contaminación, 2) eva-

luar el potencial de los recursos y, 3) aportar información para 

predecir y tomar decisiones sobre el medio ambiente en el ordena

miento y administración de los usos y recursos de la zona costera 

en la región (Yáñez-Arancibia ~ ~., 1982d). 
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AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Términos sB localiza en el sur del Golfo de México 

frente a la Sonda de Campeche (Fig. 1). Es un área somera y am

plia, con un promedio de 3.5 m de profundidad y 2,500 Km de su

perficie. El clima es tropica1 hdmedo con un rango de precipi-

tación anual de 1,100 a 2 1 000 mm. 

a 0.7 m. 

El rango de mareas es de 0.5 

Dos bocas conectan a la Laguna con el mar y existe un fuerte fl~ 

jo de agua hacia el oeste causado por los vientos predominantes 

del este. Por este patr6n de circulación se presenta un gradie~ 

te semipermanente de salinidad, turbidez, niveles de nutrientes, 

tipos de sedimentos, asociaciones de forarniníferos y macrobentos 

y migración de peces y camarones. 

Existen tres épocas climáticas en el área: la época de lluvias 

de junio a septiembre, la época de nortes de octubre a noviem

bre, y la época de secas de febrero a mayo. La parte sur de la 

laguna recibe más del 50% del aporte de agua dulce. 

Existe gran diversidad de habitat estuarinos, incluyendo panta

nos de manglar salobres y de baja salinidad, pastos marinos, 

pastos de pantano, áreas de alta sedimentación y arrecifes de 

ostión, y la cuenca central oligohalina. La salinidad es ele-

vada al norte y noreste de la laguna durante la época de secas. 

Poblaciones bénticas definidas se restringen a los diferentes 

habitat eri la laguna y están controladas por la salinidad, apo~ 

te fluvial, turbidez y tipo de sedimento. 

Amplios detalles de esta síntesis pueden encontrarse en los tra

bajos siguientes: Yfifiez-Arancibia y Day (1982) y Yáfiez-Aranci

bia ,!!.! al., (19B3a) 



Fig. 1. 
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Localización de la Laguna de Términos, Campeche. 

Se señalan los rasgos geográficos y toponímicos 

principales y la distribución de los diferentes 

habitat ecológicos del sistema. Se destaca la 

dirección del flujo neto de las aguas y la zona 

de pastos marinos que indican áreas de mayor in-

fluencia marina. Se muestran los cuatro Siste-

mas Fluvio-Lagunares principales asociados a la 

laguna. Se señalan las estaciones de colecta de 

1976 a 1979 y de 1980 a 1981. ver anexo de abr!_ 

viaturas en Metodología. 
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METO DOS 

Actividades de Campo 

Las capturas de peces se efectuaron desde el mes de julio de 1976 

a abril de 1981 de acuerdo al siguiente esquema: 

Capturas de julio' a diciembre de 1976. Capturas de enero, 

marzo, mayo, agosto, septiembre y octubre de 1977. Cap tu-

ras en enero, febrero, abril, junio, agosto y octubre de 

1978. Capturas en marzo de 1979. 

febrero de 1980 a abril de 1981. 

Capturas mensuales de 

La distribución de las estaciones de colecta, caracterizó áreas 

contrastantes de la laguna, desde ambientes dulceacuícolas y de 

baja salinidad y ambientes marinos. De 1976 a 1979 las colectas 

realizadas caracterizaron sólo áreas del litoral interno de la 

Isla del Carmen y de los sistemas fluvio-lagunares. De 1980 a 

1981, una red de 18 estaciones distribuidas en toda la laguna, 

proporcionaron información de la cuenca Central, además de in

formación complementaria de las áreas anteriormente señaladas 

(Ver Fig. l). 

Todas las capturas fueron diurnas en profundidades no mayores de 

4 m. se utilizó una lancha de fibra de vidrio de 7 m de eslora 

con motor fuera de borda de 50 HP, empleando una red de prueba 

camaronera (chango) de 10 m de largo y 9 m de boca (abertura de 

trabajo de 5 m, que equivale al 60\ de la longitud horizontal 

de la boca), puertas de O. 8 por O .. 5 m y luz de malla de 3/4 de 

pulgada. Los arrastres fueron de 6 a 20 min de duraci6n. El 

material colectado se fijó en formol al 10%. A los ejemplares 

capturados se les realizó una incisión ventral para la fijación 
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del contenido estomacal y q6nadas •. En cada·· estación se midió la 

temperatura, salinidad, profundidad y transparencia. Se realiz_!!; 

ron observaciones de tipo de substrato, vegetación sumergida y 

circundante, macrofauna béntica y datos climáticos. 

Material de Estudio 

De los 22 cruceros realizados (173 colectas) se obtuvieron un t~ 

tal de 4,741 ejemplares correspondientes a 8 especies, distribu~ 

das como 'se muestra en la tabla l. 

Actividades de Laboratorio 

Los peces fueron lavados, separados y envasados en frascos de vi 

drio con alcohol metílico al 70%. 

Los ejemplares se identificaron usando el criterio de Aguirre 

León ~ .!!_!. (1982). 

Las mediciones de longitud se hicieron con un ictiómetro de 50 

cm y las de peso sobre material fijado en una balanza Ohaus Tri

ple Beam de O.l grs. de precisión y 2,610 grs. de capacidad. 

Relación Peso-Longitud 

El análisis de la relación peso-longitud mediante el método de 

regresión lineal, considera la relación entre el peso en gramos 

y la longitud total en milímetros. Se usó la ecuación: 

p ( l) 



Tabla· l 

RELACION DEL NUMERO DE EJEMPLARES CAPTURADOS, POR ESPECIE, EPOCA CLIMATICA Y LOCALIDAD 

E S P E Período de Secas TOTAL Período de Lluvias TOTAL TOTAL e I E LIIC SFL LIIC SFL GENERAL 

Gerres cinereus 2 2 l l 3 

Eucinostomue gula 1056 149 2005 1416 508 1924 3929 

Eucinostomus argente u e 59 ll 70 84 ll 95 16 5 

Eucinostomus melanopterus 9 3 12 l l 13 

Oiapterus rhombeus 172 42 214 5 328 333 547 ... 
Oiapterus üUrü tus 24 24 "' l l 25 

Eugerres plumier! 30 2 32 ll 16 27 59 
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' . 
P =_peso .. en gramos· 

· L =-· lón-~i t~d :en .. 'mi'lí~etros 
a y b = cO~~~t'ante~- á ·-determinar 

en la que se calcula el coefiCiente de correlaci6n R. La trans-

formación loqarítmica de la ecuación (1) da una función lineal del 

tipo1 

log P = log a + b log L (2) 

Para ajustar las rectas de regresión lineal se utilizó una ruti

na del paquete BASIS (Burrouqhs Advanccd Statistical Inquiry sys

tem) llamada ''Multiple Linear Reqressibn Analysis" con instruc

ciones para el cálculo de logaritmos, con la finalidad de establ~ 

cer un modelo lineal. 

Determinación de Sexos y Análisis Gonádico 

La diferenciación de los sexos y la fase de maduración sexual se 

hizo siguiendo el criterio de Nikolsky (1963) (Tabla 2). 

Relaciones Tróficas 

Se analizaron un total de 280 estómagos de todas las especies, 

distribuidos como se muestra en la tabla J. 

El examen de los estómagos y el estado del pez se hizo siguien

do el criterio de Laevastu (1971) • El grado de llenado de los 

estómagos fue determinado de acuerdo a si éste se encontraba: 

lleno, medio lleno, casi va~io y vaclo. Para el an&lisis de 

las fases de digestión del conten'ido estomacal se siguieron los 
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IV 
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VI 

VII 
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Tabla 2. Escala de Madurez gonádica de Nikolsky (1963) 

·Inmaduros 

Descanso 

Madurando 

Maduros 

Reproducción 

o es ovados 

Descanso 

Individuos jóvenes que aún no han al
canzado la madurez sexual. Gónadas 
de tamaño muy pequeño. 

Los productos sexuales 
zado a desarrollarse. 

no han comen
Gónadas de t~ 

maño muy pequeño. Huevecillos no 
distinguibles a simple vista. 

Huevecillos distinguibles a simple 
vista. Las gónadas de mayor tamaño, 
están sufriendo un incremento muy rá 
pido en peso. Los testículos cambiin 
de transparentes a un color rosado. 

Productos sexuales maduros. Las gó
nadas han alcanzado su máximo peso, 
pero los productos sexuales aún no sa 
len al exterior cuando se aplica pre= 
sión al vientre. 

Los productos sexuales se expulsan en 
respuesta a una ligera presión de la 
región abdominal. El peso de las g6-
nadas decrece rápidamente desde el 
principio del desove a su terminación. 

Los productos sexuales han sido deso
vados. Las aberturas genitales están 
inflamadas. Las gónadas tienen apa
riencia de saco desinflado. Los ova 
rios generalmente contienen unos cuan
tos huevecillos residuales y los test! 
culos algo de esperma residu·al. 

Los productos sexuales han sido expul 
sados. La inflamación de la abertura 
genital ha disminuido hasta desapare
cer. Las gónadas han vuelto a tener 
un tamaño muy pequeño y no se distin
guen huevecillos. 



Tabla 3 

RELACION DEL NUMERO DE ESTOMAGOS ANALIZADOS, POR ESPECIE, EPOCA CLIMATICA Y LOCALIDAD. 

E s p E e I E Período de Secas TOTAL Período de Lluvias TOTAL 
TOTAL 

LIIC SFL LIIC SFL GENERAL 

Garres cinereus 2 2 1 1 3 

Eucinostomus gula 28 10 38 37 18 55 93 

.Eucinostomus argenteus 11 11 22 28 9 37 59 

Eucinostomus melanopterus 7 2 9 1 1 10 ... 
"' Dia~terus rhombeus 15 12 27 2 19 21 48 1 

Diapterus aura tus 24 24 1 1 25 

Eugerres J::lumieri 17 17 16 16 33 
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criterios de Carranza (1969) ~-Y~ñez-Arancibia (1975). De acuer

do al tamaño _de los est6magoS;· tipo y tamaño de alimento y el gr,!! 

do de di~es-ti.&n, :.·~'s' ·_n·e~.e_s-~rt~ combinar diferentes métodos para o.!! 

tener irl.form8c.ióri-,:m·a~-· Coni.plet·a sobre la preferencia alimenticia 

de ·1·a:s --~spe-Ci.eS:~ .''-!fe ú'tii:Í.zaron los métodos volumétrico, numéri-
~- ' . 

co, de· fr~-cu,en~·fa, el_ índide de importancia relativa de Pinkas 

et !.!~' ;c1·97·1;;,.;.:·.~-~i- como el Índice de importancia relativa de va-
ñei-Arancibia ~t ~· (1976). La descripción detallada de estos 

métodos se encuentra en el trabajo de Lara-Domínguez .!:,!: 2.1· (1981). 

El índice de importancia relativa (Pinkas ~ ~· 1971) consiste 

en las relaciones obtenidas por los métodos volumétrico, numéri

co y de frecuencia, ya que por sí solos pueden aportar muy poco 

en la verdadera evaluación del contenido estomacal y las relaci~ 

nes tróficas de la especie. Este método es útil para interpretar 

la importancia relativa de algún alimento en espec1fico, consti-

tuido por elementos de tamaño homogéneo. Sin embargo, puede i~ 

traducir errores, ya que pueden existir numerosos organismos pe

queños que opaquen la importancia relativa de otros de gran tam~ 

ño1 asimismo la velocidad digestiva distorciona las medidas vo

lumétricas y en lo que se refiere a la frecuencia, ésta es sens! 

ble a los errores de muestreo. El c~lculo del 1ndice (IRI) se 

realiza por la suma del porcentaje numérico y el porcentaje vol~ 

métrico, multiplicados por el valor porcentual de la frecuencia, 

quedando la siguiente expresión~ 

IRI F (N + V) ( J) 

donde: IRI representa el índice de importancia relativa 

y F representa el porcentaje de frecuencia, N el porcentaje nu

mérico y V el porcentaje volumétrico •. 

El !ndice de importancia relativa de Yáñez-Arancibia !:...!:. al. (1976) 
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permite la CuantifiCaciótl d,e la~.-.'importa-ncia ~elativa de d~termi

nado grupo.,_.t"rófic~ d·e·nti.~· .de i'a.~~liriié~t~c:i6~· de cada especie. 
" ' .. -.· 

Rel~~iona· ia' frec~e-nc.i~ .. _·:Y: ·ei··y_'o~·ti'itl~n---~,:-'a-ei -alimento siendo los pa-

rámetros·_. más 'impor_ti:intes ::_~'n;~:.1a·-:·.:a~1:m:entación de los peces. La re 

lación matemática es la~ a·i·g~i~·n·t~--:_. . .-/ . ,. 

IIR *7 
F.V 
1oO 

(4) 

donde: IIR representa el índice de importancia relativa, F el 

porcentaje de la frecuencia y V el porcentaje volum~trico. Esta 

expresión es porcentual presentando un rango natural de O a 100. 

Se descarta el parámetro numérico por otorgar la misma importan

cia a organismos pequeños y grandes, y en términos de ecología 

energética el error de interpretación puede ser muy grande. La 

combinación del índice de importancia relativa con la frecuencia 

y el volumen en una gráfica (Fig. 2), permite la representación 

del espectro trófico el cual queda delimitado por el porcentaje 

volumétrico y el porcentaje de frecuencia y evaluados por el ín

dice de importancia relativa en relación a tres cuadrantes: 

Cuadrante I. (ABCD) 

Zona de grupos tróficos ocasionales o circunstanciales. Está d~ 

finido por el rango combinado de frecuencia y volumen de O a 20\ 

que representa grupos tróficos de importancia relativa baja1 y 

para el índice de importancia relativa se define el rango eva

luativo de o a 10% que son grupos tróficos de importancia rela

tiva baja. 

Cuadrante II. (DEFG) 

Zona que define los grupos tróficos secundarios, presentando un 
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rango combinado de volumen y frecuencia de 20_ a 40% que represe~ 

tan grupos tróficos de importancia secundaria y un rango evalua

tivo del indice de 10 a 40% siendo grupos de importancia relati

va secundaria. 

cuadrante III. (HIJK) 

Zona de grupos preferenciales o principales siendo determinados 

por un rango combinado de volumen y frecuencia de 40 a 100\ que 

define grupos tróficos de importancia alta, y el rango evaluati

vo del índice de 40 a 100' que representa los grupos de importa~ 

cia relativa alta. 



Fig. 2. 
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cuadro de relación volumen, frecuencia e Índice 

de importancia relativa, para representar y eva

luar espectros tróficos cuantitativos. Diagrama 

Trófico Combinado. (Tomado de Yáñez-Arancibia, 

~ al., 1976), 

, 
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ABREVIAWRAS UTILIZADAS EN TABLAS, FIGURAS 'i TEXTO 

An Anf1podos 

Ao = Anomuros 

BPR = Boca de Puerto Real 

CA = Bajos del Cayo 

Ce = Ce fa locordados 

CHB = Sistema Fluvio-Lagunar Chumpán-Balchacah 

Co Copépodos 

CP = Sistema Fluvio .. Lagunar Candelaria-Panlau 

CUC = Cuenca Central 

Cu 

Es 

ESP 

Ese 

Fo 

Ga 

Hi 

HP 

In 

Is 

LIIC 

Li 

Mi 

Min 

MNG 

MONO 

Ne 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Cum4ceos 

Eep1culas 

Es tero Pargo 

Escamas 

Foraminiferos 

Gasterópodos 

Huevos de Invertebrado 

Huevos de Peces 

Insectos 

Isópodos 

Litoral Intemo de la Isla del Carmen 

Larvas de Insecto 

= Misid4ceos 

= Materia Inorgánica 

= Puntilla Manigua 

= Materia Orgánica no Determinable 

= Nem4todos 
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Ol = O ligo que tos 

Os Ostrácodos 

PA = Sistema Fluvio-Lagunar Pom .. Atasta 

Pe = Pe lecipodos 

PE Sistema Fluvio-Lagunar Palizada-del Este 

PG = Ensenada Punta Gorda 

Pi = Pignog6nidos 

PJ = Punta San Julián 

Po Poliquetos 

RA = Restos de An<! lidos 

RC = Restos de Crustáceos 

Res = Esponjas 

Rp = Res tos de peces 

RV = Restos Vegetales 

51 = SipuncQlidos 

SFL Sistemas Fluvio-Lagunares 

St Estomatópodos 

Ta = Tanaidáceos 
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. RESULTADOS 

FAMILIA GERREIDAE cuvier (=,GERRIDAE) 

11 Mojarras 11 

cuerpo elongado, elíptico o romboida1 con escamas ctenoides. 

Línea lateral contínua, hasta la base de la caudal. Rostro 

puntiagudo, boca extremadamente protáctil. surco premaxilar 

evidente en la parte superior de la cabeza, su perfil inferior 

cóncavo y casi toda escamada. Maxilar sin hueso suplementario. 

Dientes villiformes, sin incisivos ni molares, sin dientes so-

bre el vorner y palatinos. Pseudobranquias ocultas, membranas 

branquiales separadas, libres del itsmo1 6 radios branquioste

gos, branquiespinas cortas. Nostrilos dobles. Dorsal simple, 

continua o hendida, 9 espinas y 10 radios. Anal simple, 2 o 3 

espinas y 7 a 10 radios. Vaina escamosa en dorsal y anal. 

Pectorales puntiagudas1 pélvicas 1-5, con procesos axilares, 

su origen posterior a las pectorales. Caudal ahorquillada. 

cuerpo generalmente plateado. Algunas especies con barras ver 

ticales o longitudinales en los costados. Hocico obscuro. Al~ 

tas pares e impares con puntuaciones, incoloras, obscuras o ama 

rillas (Castro-Aguirre, 19781 Y&ficz-Arancibia, 1978; Aguirre 

León et al. (1982). 
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CLAVE ARTIFICIAL ILUSTRADA PAR.A DETERMINAR ESPECIES DE LA FAMILIA 

.ClERREIDAE PR~SENTES EN ·LA LAGUNA DE TERMINOS 

l. Cuerpo alargado o el!ptico1 moderadamente profundo1 el ma

xilar ~lega a el margen anterior de la pupila1 preopérculo 

entero. De 6 a 8 branquiespinas bajo el primer arco ••••• 2 

1' Cuerpo corto profundo y romboidal; el maxilar sobrepasa 

el margen anterior de la pupila, preop~rculo aserrado. 

De 10 a 18 branquiespinas bajo el primer arco •.••.••• 5 
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2. sin barras ~erticales definidas sobre los costados. Los 

juveniles pueden presentar algunas barras obscuras de fo,.;: 

ma y número variable.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

2 1 Con 7 u 8 barras verticales azuladas siempre presentes en 

juveniles y adultos. Surco premaxilar ancho, oval y li

bre de escamas, segunda espina anal muy fuerte •• ~. Garres 

cinereus (Walbaum). 
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3. Cuerpo el!ptico1 profundidad menos de 2.6 veces en la 

LP7 surco premaxilar ancho y escamado en su parte pos

terior ••••••••••••••• !..... Eucinostamus qula (cuvier) 

3 1 Cuerpo alargado; profundidad más de 2.G veces en la LP1 

surco premaxilar estrecho y libre de escamas •.••••.•• 4 
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. ~- ~ 

4. SiEtte bra..;,·qui.es.Pin.as en la rama inferior del primer arco1 

dorSai .es~Í:ri·o·s.a é-~n una porción obscura en su extremo di!, 

tal. oj~·a:'in·~·y ~ra~des, 2.0 a 3.4 en la cabeza •••••.•••• 

E
0

ucinostomus argenteus Baird y Girard 

4' Ocho branquiespinas en la rama inferior del primer arco; 

dorsal espinosa tribandeada con una franja negra bien d~ 

finida en su extremo distal. Ojos moderadamente grandes, 

2.5 a 3.3 en la longitud cef&lica ••••••••••••.••.••••••• 

Eucinostomus rnelanopterus (Bleeker) 
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S. Preorbital aserrado (entero en juveniles de menos de 90 mm 

de LT). Con 12 estrías longitudinales obscuras sobre los 

costados que siguen las hileras de las escamas, no muy evi 

dentes en ejemplares juveniles. Segunda espina dorsal 

fuerte y más alta que la tercera. Anal II-III, 7-9 •••••• 

• • • • • • • • • · •••••••••••••.•••••••. Eugerres plumieri (Cuvier) 

5. Preorbital entero. Sin estrías longitudinales. Segunda 

espina dorsal fuerte, igual o más corta que la tercera ••• 6 
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Anal III, 8-9. De 37 a 42 escamas por debajo de la !!nea 

la~eral1_·10 ~ 14 branquiespinas bajo el primer arco 

Diapterus auratus Ranzanl 

6' Anal II, B-10. De 30 a 40 escamas por debajo de la l!nea 

lateral. De 14 a 16 branquiespinas bajo el primer arco •• 

Diapterus rhombeus (Cuvier) 
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DIAGNOSIS DE LAS ESPECIES 

G~nero Gerres Cuvier, 1824 

Gerres cinereus (Walbaum, 1792) 

N.v.: ''Mojarra blanca", "Mojarra plateada" 

(Lám. 1, Fiq. 1) 

Hugil cinereus Walbaum, Artedi General Piscium, 1792; 228 (Ba

hamas) .. 

Diagnosis. cuerpo oblongo, 2.1 a 2.7 en la LP. Cabeza 2.7 a 

3.3. en la LP: perfil anterior convexo1 maxilar llegando al 

margen anterior de la pupila. surco premaxilar desnudo en far 

ma de U. Preopérculo y preorbital enteros. Branquiespinas p~ 

queñas y delgadas, 6 a 8 en la rama inferior del primer arco. 

o IX, 101 A III, 7, la segunda espina fuerte. Pectorales m&s 

grandes que la cabeza, sobrepasando la abertura anal. Pélvi-

cas pequeñas, no sobrepasando la abertura anal. De 39 a 47 es 

camas por debajo de la línea lateral. Cuerpo plateado, claro 

ventralmente. Pectorales claras. Dorsal y caudal obscuras. 

Pélvicas y anal amarillasr pélvicas con puntuaciones. Costados 

con barras verticales azules presentes en todas las edades. 

Género Eucinostomus Baird y Girard, 1854 

Eucinostomus gula (Cuvier, 1830) 

N.v.: 11 Mojarrita", "Mojarrita de Ley 11 

(Lám. 1, Fiq. 2) 

Garres gula cuvier, !E_: Cuvier y Valenciennes, Histoire Natu

ralle des Poissons, 1830, 6: 464 (Martinica). 
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• 

Diagnos.is ._ C_uerp?.' el!p-_t;i.co·',. profundidad 2. O a 2. 5 en la LP. 

Cabeza 2. 4 .a -~-3---.'_·3·_~'-~~,:.:_.i·~·: _:'-L'p ¡: :pa·~fil anterior suavemente convexo; 

maxilar ác:-brep~~-a-~d-0 ::-liq'eram'ente el· margen anterior de la pu

pila1 surco premaxilar ancho y atravesado por escama~r formán

dose una pequeña feseta circular. Preopérculo y preorbital e~ 

teros. .Branqu~espin'as pequeñas y delgadas, 7 en la rama inf~ 

rior del primer arco. O IX,:10; A III, 7-8, la segunda espina 

fuerte. Pectorales más grandes que la cabeza, sobrepasando la 

abertura anal. Pélvicas pequeñas, no sobrepasando la abertura 

anal. De 40 a 47 escarnas por debajo de la línea lateral. Cuer 

po plateado, claro ventralrnente. Pectorales, pélvicas y caudal 

clarasr caudal con puntuaciones •. Dorsal y anal obscuras, mar

gen distal de la dorsal espinosa negro. 

Eucinostomus argenteus Baird y Girard, 1854 

N. v.: 11 Mojarrita plateada", "Mojarra charrita" 

(Lam. 2, Fig. 1) 

Eucinostomus. argenteus Baird y Girard. 

Ann. Rep. Smithsonian Inst., 1854: 335 

Jersey) • 

In: Baird y Girard, 

(Beseley Point, New 

Diagnosis. Cuerpo alargado, profundidad 2.7 a 3.3 en la LP. 

Cabeza 2.6 a 3.5 en la LP: perfil anterior recto; maxilar lle

gando al margen anterior de la órbita; surco premaxilar estre

cho y desnudo. Preopérculo y preorbital enteros. Branquiesp_! 

nas pequeñas y delgadas, 7 en la rama inferior del primer arco. 

O IX, 10; A III, 7, la segunda espina fuerte. Pectorales igu!!_ 

les o más pequeñas que la cabeza, 

anal. P~lvicas más cortas que la 

sin sobrepasar la abertura 

cabeza. De 43 a 48 escamas 



- 32 -

cuerpo plateado, claro ventral-

inente. P~--cf.~~1il'~s, ·p&lviC~~ y caudal clarasr caudal con puntu!!_ 

cio~es. Doi~al-:obscura. 

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1853) 

N.v.: 11 Mojarrita bandera••, "Mojarra trompetera" 

(Lám. 2,Fig. 2) 

Garres melanopterus Bleeker, Nat. verh. Hall. Maatsch. Wetensh, 

1863, 2 (18): 44, lám. 8, fig. l (Costa de Guinea). 

Diagnosis. cuerpo alargado, profundidad 2.6 a 3.2 en la LP; 

Cabeza 2.5 a 3.2 en la LP1 perfil anterior poco convexo1 maxi

lar sobrepasando ligeramente el margen anterior de la órbita; 

surco premaxilar grande, en línea y libre de escamas. Preopé!, 

culo y preorbital enteros. Branquiespinas pequeñas y delgadas, 

8 en la rama inferior del primer arco. D IX, lOr A III, 7, la 

segunda espina fuerte. Pectorales iguales o más pequeñas que 

la cabeza, sobrepasando la abertura anal. Pélvicas más cortas 

que la cabeza, pueden alcanzar la abertura anal. De 46 a 51 

escamas por debajo de la línea lateral. Cuerpo plateado, cla-

ro ventralmente. Pectorales, pélvicas y anal claras. Caudal 

obscura. Dorsal claramente tribandeada. 

Género Diapterus Ranzani, 1840 

oiapterus rhombeus (Cuvier, 1629) 

N.v.: 11 Mojarra pinta", 11 Mojarra" 

(Lám. J, Fig. 1) 

Garres rhombeus Cuvier, Le Regne Animal, 1829, 2, Ed. 2: 189 

(Martinica, Santo Domingo) 
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Diagnosis. Cuerpo corto, profundo y romboidal, profundidad 1.7 

a ·2.0 en la LP. Cabeza 2.6 a 3.2 en la LP1 perfil anterior con

vexo1 maxilar llegando hasta el centro del ojo1 surco premaxilar 

llegando hasta el centro del ojo; surco premaxilar ancho y libre 

de escamas. Preopérculo aserrado, preorbital entero. Branquies

pinas 12 a 18 (14-16) en la ·rama inferior del primer arco. D IX, 

101 A II, 9-10, segunda espina fuerte y más corta que la segunda 

dorsal. Pectorales y pélvicas poco más cortas que la cabeza, am

bas sobrepasando la abertura anal. De 35 a 41 escamas por debajo 

de la línea lateral. Cuerpo plateado, claro ventralmente. Pecto 

ralea y caudal cl~rasr caudal con puntuaciones. Dorsal algo obs

cura, con margen negro en la porción espinosa. Pélvicas y anal 

amarillas. 

Diapterus auratus Ranzani 1842 

N. v.: "Mojarra blanca•• 

(L~m. 3, Fig. 2) 

Diapterus auratus Ranzani, 1842 {Costas de Brazil). 

Dia9nosis. Cuerpo corto, profundo y romboidal, profundidad 1.8 

2.2. en la LP. Cabeza 2.6 a 3.2 en la LP; perfil anterior corto 

y convexo; maxilar sobrepasando el margen anterior de la pupila1 

surco premaxilar ancho y escamado. Preopérculo aserrado, preor

bital entero. Branquiespinas 10 a 14 en la rama inferior del 

primer arco. D IX, 101 A III, B-9, la segunda espina fuerte. 

Pectorales algo más grandes que la cabeza, sobrepasando la abar-

tura anal. Pélvicas cortas, sobrepasando la abertura anal. De 
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37 a 42 escamas por debajo de la l!nea lateral. cuerpo plateado, 

claro ventralmente. Pectorales y caudal clarasr caudal con pun-

tuaciones. Dorsal obscura con puntuaciones y margen distal ne-

gro. Pélvicas y anal amarillas con puntuaciones. 

Ampliamente utilizado en la ~iteratura, es el nombre de ~· alis-

thostomus. Ambas nomenclaturas se refieren a la misma especie 

(i.e., ~· auratus = g. olisthostomus) pero recientemente se ha 

generalizado la utilización de o. auratus (Miller, 1976). 

rre-León .=_! ~· (1982) utilizan el nombre de o. olisthostomus en 

la Laguna de Términos y además numerosa literatura reciente uti

liza este nombre (Cervigón, 19661 Guitart, 19771 Fischer, 19771 

Castro-Aguirre,· 1978 y Res~ndez, 1981). 
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Género Eugerres. ~07~an- ·y Everm'an-, 1927 

Eugerres plumieri (C_uvi_er, 1830) 

(Lam. 3, Fiq. 3) 

Garres plumieri Cuvier, .!l!,:. Cuvier y Valenciennes, Histoire 

Naturalle des Poisson, 1830, !: 452, l§m. 167 (Puerto Rico, 

Antillas). 

Diagnosis. Cuerpo corto, profundo y romboidal, profundidad 1.8 

a 2.1 en la LP. Cabeza 2.5 a 3.0 en la LP; perfil anterior con 

vexo encima de los nostrilos, recto encima de los ojos, muy con

vexo en la nuca1 maxilar sobrepasando el margen anterior de la 

pupila; surco premaxilar ancho y desnudo. PreopGrculo y preor

bital aserrados (excepto en juveniles, el preorbital es entero) 

Branquiespinas 14 a 16 en la rama inferior del primer arco. o 

IX, 10, segunda espina fuerte, alta y ensanchada. A II-III, 

7-9, segunda espina fuerte. Pectorales y pélvicas iguales o 

más cortas que la cabeza, ambas sobrepasando la abertura anal. 

De 35 a 42 escamas por debajo de la l!nea lateral. Cuerpo pl~ 

teado, claro ventralmente. Pectorales doradas. Dorsal obscu-

ra con puntuaciones. Caudal obscura y con puntuaciones. Alre

dedor de 12 estrias longitudinales obscuras sobre los costados. 
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ASPECTOS BIOLOGICOS y' ECOLOáicos DE LAS ESPECIES 

Garres cin~reus'-- (¡~~lbaum, .1972) 

Es una especie poco estudiada en ambientes lagunares y estuari

nos del Golfo de México y Mar Caribe a pesar de su amplia dis-

tribución en el Atlántico occidental. La mayoría de los traba-

jos que la reportan en aguas mexicanas tan sólo son registros 

de su presencia en aguas costeras y continentales, careciéndose 

de información sistemática sobre su biología y ecología. 

Es una especie rara en la Laguna de Términos por su baja fre-

cuencia. Se considera como-una especie visitante ocasional y 

consumidor de primer orden. En el ároa de estudio se ha colee-

tado en las localidades Estero Pargo y Punta Gorda. 

ron 3 ejemplares de 89 a 159 mm de longitud total. 

Se obtuvie-

Relación peso-longitud y frecuencia de tallas. No se efectuó 

el análisis de regresVofl debido a que sólo se colectaron 3 eje~ 

plares de 89 a 159 mm en el área de estudio. 

Madurez. No fue posible determinar el sexo y los estadios se-

xuales de los ejemplares. 

Alimentación. El análisis de la alimentación de Garres cinereus 

se basó en la observación del contenido estomacal de 3 ejemplares, 

2 juveniles y 1 adulto. De las observaciones hechas se encentra-

ron en los estómagos analizados los siguientes grupos: pelecípo-

dos, MONO, gasterópodos, poliquetos, restos vegetales y ostráco

dos, siendo los más abundantes la materia orgánica y los pelec!

podos. 
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Eucinostomus gula (Cuvier, 1830) 

Es una especie típica en ambientes lagUnares y estuaririos del 

Golfo de México y Mar Caribe. Numerosos trabajos la citan den 

tro de sus listas ictiofaunísticas a lo largo de ~u amplia dis 

tribuci6n en el Atlántico dé América. Destaca como especie i~ 

portante en ambientes estuarinos por su gran abundancia numéri-

ca y biomasa a lo largo de todo el año. Sin embargo, su pre-

sencia se restringe a tallas juveniles en esos ambientes. Pu

blicaciones recientes en el Sur del Golfo de México resaltan el 

papel que juega esta especie en la estructura y función de las 

comunidades de peces de la Laguna de Términos (Aguirre León ~ 

al. 1982, Yáñez-Arancibia ~ al. 1983 y otras referencias por 

ellos citadas) • 

Eucinostomus gula es la especie mejor representada en distri-

· bución y abundancia de todas las mojarras presentes en la Lagu

na de Términos. Constituye un recurso económico potencial en 

el área. Es considerada como una especie residente permanente 

y consumidor de primer orden. Se ha colectado en toda la lagu

na, obteniéndose 2,349 ejemplares de 30 a 160 mm de longitud to

total. 

Relación peso-longitud y frecuencia de tallas. De acuerdo a 

la ecuación que define esta relación los valores calculados pa

ra las .constantes ~ y ~ son dados a continuación en función de 

la época climática en la tabla 4 y figs. 3 a 

lisis del rango de tallas se presenta en la tabla 

7 El ana-
5 , campará_!! 

dose las dos épocas climáticas y los dos subsistemas estudiados 

(Figs. 3 a 7 ) • Se observa que predominan las tallas juve

niles en las dos épocas climáticas reflejándose en las modas. 

Sin embargo las tallas más grandes están mejor representadas en 



CONSTANTES 

a 

b 

R 

PARAMETROS 
DE TALLAS 

Rango 

Modas * 

Tabla 4 

VALORES OE LAS CONSTANTES a Y b Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION R 

EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

Período de seCas Período de LLuvias 
LIIC SFL LIIC SFL 

0.0000092 0;000015. 6.0000075 0.000016 
:·----· 

3.08537 2.99777..>· 3 .13027 2. 96007 

0.98681 0.94918 0.97540 0.%382 

Tabla 5 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

Período de Secas 
LIIC SFL 

30 - 160 66 - 110 

71 75 86 90 

Per!odo de Lluvias 
TOTAL LIIC SFL 

30 - 160 30 - 125 40 - 95 

71-75 y 86-90 61 - 65 71-75 

TOTAL 

30 - 125 

61-65 y 71-75 

* sólo se consideró el valor máximo de las modas 

TOTAL 
GENERAL 

o. 0000077 

3.12710 

0.98455 

TOTAL 
GENERAL 

30 - 160 

61 - 65 

... 
Ol 
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el litoral.·Í:ntern·~ de 'la I~i·~~·á~i-·:carmen·'en'".la 'época de secas. 

No obS tant_e·;·:)se·_ .. ~'a·pr·~-~i ª_<C~_iriPclf_~~-~~-·::.::-~Ó_s- :.-._d_o_:~·:·- pUbsi a temas que las 

tallas ma·y~-r~·s:. ~s~_an_··p·~e'~~'~'i~·-g·.:-~-h-:-~·f ... :_-1-~t·~~~J. interno de la Isla 
•' , . . ¡ , • ; __ : _. ·:. __ 1 •.• : .· i; ·-·, .. .,·I • - - i ', , . /:"·· · :•':·. ~ 

del· cármen durante~·~ambos'·p·e'ríodos ~·cliÍnáticos y las menores en 

Los valores de la relación pe-

Madurez. La frecuencia de sexos y fases sexuales en funci.6n 

de la época climática se muestra qraficada en las figs. 8 y 

9 se observa que para los períodos climáticos definidos, 

predominan los estadios juveniles en fase I y II, presentándo

se pocos ejemplares en fase III en el litoral interno de la Isla 

del Carmen, durante la época de lluvias· y otros más en fase IV 

en el mismo subsistema en la época de secas, por lo tanto no ap~ 

recen individuos en reproducción. Las fases I y II est~n repre-

sentadas tanto por machos como por hembras, presentándose III y 

IV sólo en hembras. se encontraron ejemplares indiferenciados 

en sexo y maduración en el litoral interno de la Isla del Carmen 

en ambas épocas climáticas. 

Del análisis de proporción de sexos macho : hembra se encontró 

que el total de la población tiene una proporción de 1.2 : 1.0, 

siendo para la época de secas ae 1.3 1.0 y durante el período 

de lluvias 1.1 l. o. Se aprecia claramente que existe una dis-

tribución similar en ambos sexos. 

La figura 10 muestra la relación de la madurez gonádi-

ca y la talla de los individuos así como la relación total del 

desarrollo sexual de la población independiente del sexo, lo 

cual es fundamental para determinar la lonq~tud a la cual dicha 

población alcanza la madurez gonádica y es apta para reproducir

se. Se observa que durante la época de lluvias se encuentran in 

dividuos en maduración desde los 102 mm de·longitud total en fase 
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Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eucinostomus gula en el Litoral Interno de 

la Isla del Carmen durante la época de secas. 

Se señala la distribución de frecuencias de ta

llas. 



'' 

EUCINOSTOMUS GULA LllC Secas 

1.78 • 
'" 
o • G .. 
"' o .... ,_ 

-
1.32 • 

3.06537 ••••• 
P = .0000092 L 
R= .98881 .; 

• z 

'-,, 260 

,, 
-- '-220 

• 
o.86 • 

• 180 

,_ 140 -
-0.40 

I· 100 -
60 I• - ,___ 

-0.06 • - '-rhr 
• ' 

20 

"' ~ -"' 
~ 
' ¡;:: 

Talla• mm 

-0.52 i.---...---.....---...------
1.51 1.64 1.78 ,1.92 2.06 2.20 Log Longllud mm 



Fig. 4 • 

- 41 -

• 

Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eucinostomus gula en el Litoral Interno de 

la Isla del Carmen durante la 6poca de lluvias. 

Se señala la distribución de frecuencia de ta

llas. 
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Tabla G 

. . . 

Valores de 1a relac.Í.~n·:_,:_:~-e~~..:.·1-0n·~,¡-~ud para -ª..· Gula en 
. ~' \ 

las épocas de seca~- y ' .. d·a:·_-lluvia.s en-"el: LIIC. 
' . -- . ' .. "' .. ; _.~-

... ··- ,.,-.·-

. 
. 

SECAS LLUVIAS 

Long.- (mm) Peso (qr) Peso (qr) 

35 o. 53 0.51 
40 0.79 0.77 
45 1.14 1.12 
50 1.58 l. 56 
55 2.13 2.10 
60 2.78 2.76 
65 3. 56 3.54 
70 4.48 4.47 
75 5.55 5.55 
80 6.77 6.79 
85 8,16 8.21 
90 9.74 9.82 
95 11. 50 11.63 

100 13. 48 13. 66 
105 15. 67 15. 91 
110 18.10 18.41 
115 20.75 21.16 
120 23. 66 24.18 
125 26.84 27.47 
130 30. 29 31.10 
135 34.09 34. 96 
140 38.10 3 9 .17 
145 4 2. 4 2 4 3. 72 
150 4 7 .10 4 8. 61 
155 52.12 53. 87 
160 57. 4 8 59,50 
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Recta de regresión de la relación peso/lon9itud 

de Eucinostomus gula on los Sistemas Fluvio-µa-

qunares durante 

distribución de 

ia época de secas. Se señala la 

frecuencia de tallas. 
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Re~ta de regresi6n de la relación peso/longitud 

de Eucinostornus gula en los Sistemas Fluvio-La

gunares durante la época de lluvias. Se señala 

la distribución de frecuencia de tallas. 
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Tabla 7 

Valores de la relación- peso-longitud para !· gula en 

las épocas de se.Ca.a· y lluvias en los SFL .. 

SECAS LLUVIAS 
·.· 

Lon9. (mm) Peso (gr) Peso (gr) 

35 0.63 0.59 
40 0.95 o.ea 
45 1.35 1.25 
50 l. 85 l. 71 
55 2.47 2.26 
60 3. 21 2.93 
65 4.08 3. 71 
70 5.10 4.63 
75 6.26 5.68 
80 7.60 6.87 
85 9.12 8.22 
90 10.82 9.74 
95 12.73 11. 43 

100 14.84 13.31 
105 17.18 15.38 
110 19.75 17.65 
115 22.57 20.13 
120 25.64 22.83 
125 28.98 25.77 
130 32.59 28.94 
135 36.50 32.36 
140 40.70 36.00 
145 45.22 39.98 
150 50.10 44.20 
155 55.23 48. 71 
160 60.74 53.51 
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Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eucinostomus gula para las époc'as de secas y 

lluvias en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen y en los Sistemas Fluvio-Lagunares. se 

señala la distribución de frecuencia de tallas. 
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·Tabla .. 8 

Valores de la· "relació
1

ri:: pe·so-.longitud para !• gula 

en las épócas ·~e se.~a~. :y< i1~~:i·aa·. ~~··el· LIIC y los SFL . 
.. '.~' . 

. _, ' ' - _., 

Long •. (mm) 

3S 

40 

4S 

so 
SS 

60 

6S 

70 

7S 

80 

8S 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

. 

Peso (gr.) 

0.51 

0.78 

1.13 

l.S8 

2 .13 

2. 79 

3. 59 

4.53 

5.62 

6,88 

8.31 

9.94 

11. 77 

13. 82 

16.10 

18. 62 

21.40 

24.45 

27.78 

31.40 

35.33 

39.59 

44.18 

49,12 

54. 43 

60 .11 
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Fases de desarrollo sexual y proporción de sexos 

de Eucinostomus gula durante la época de secas 

en el Litoral Interno de la Isla del Carmen y en 

los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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Fases de desarrolio sexual y proporción de sexos 

de Eucinostomus gula durante la época de lluvias· 

en el Litoral Interno de la Isla del Carmen y en 

los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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Relaci6n de la looqitud total y las fases de 

desarrollo sexual de Eucinostomus gula inde

pendiente del sexo du~ante las épocas de se

cas y lluvias en el Litoral Interno de la I~ 

la del Carmen y en los Sistemas Fluvio-Lagu~. 

nares. 
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III. La fase I e __ s~.á-'c~mP_z'.-~_~di'da.-~nt_~:e:_¿;:·,~-~~--- _J_G_ y_ 95 _mm. de longitud 

total y la ·faS·e_--r'í"'_·e·rit·r·e->~;1Qá:~:13 ~-;~_¡b-~_\'.:·i~'·-~:_.,·~~-: Pé>r el contrario 

en la época de. ~ecás;,~~ •• ~'.i:'.'~.~.~.\~~;~·.\~~~yi~~º.~ maduros en fase IV 
des.de ios. ·1·40,::mm'~,:-i·ou"r·ante_·:/;_a·st·e::::j,>e'ríOdO\no:"Se encontraron ejempla-

. , . ' - ,,,. , - ,,'_::;•· c,:,:::-'.'!:~,;;;-i~:'.~~_,·.: .. .;r;~{;-:;~:--S¿:¡;¿/~--':·'.';'\i'~.:;'.-;··:~\··.":··'.;-._\i: .,': .. 
res_ en:' fa_se :_III_.:cy:~:~i_9uen·,;':predominando('1as~ _fas_es I y II desde los 

· · .- _::,·,;=i'~ .;_ .. :; .• ::!_;·!'~- ,.,,;,:_,_;~11~~-:x:.~:s~{i~:'.,\it"h i~1-/·./·'.;e:;·,·"~~;.· ·: ~--~; -: . · 
30 a 100 ._mn\' para·:;1a,_~-p_rimera_~{'y,;rentre.:~:,ros,.,76 y 115 mm para la segu.!! 

.. - .. , ... - ;·.,- >..l·:. _ _,,,~'.;':\i·.:/;.;:__~,~~:&:2:~~-;;;?'f5;,1fJ/;':::·.-:):;--:,.: ___ .:·-:·.: ";'·. 
da. ·Es _-:important·e·r·'de·stacarf[·que,¡·~ros~::individuos maduros sólo se re 

- -~.,e;_.:.,:~_(::;> n il:~i'oi:~~~;''f{:;~·/::--~i".r'.~.'{'.;.~~::':.;' ( "-/;:' -.. · 
gistrarOn en' e1~-1itora1·-~-1nterno'?'-.de'' la Isla de1 carmen durante la 

' - • ¡ ,. ,_: ... ')'. ~- . 

. época de secas,· cU.and.C»· iá-_'.--S-á1in-idad ·presenta valores elevados (m!!_ 

yores a 26 °/oo). 

Alimentación. El estudio de las relaciones tróficas de Eucinos-

tomus gula se basó en el análisis del contenido estomacal de 

ejemplares juveniles (menos de 110 mm) en función de las locali

dades estudiadas y las épocas climáticas. 

Litoral interno de la Isla del Carmen. Epoca de secas 

El espectro trófico de E. gula (Tabla 9 , Fig. 11), indica que 

se alimenta al menos de 16 grupos tróficos entre los que destacan 

como importantes: poliquetos con un 69.6% en volumen y 89.2\ de 

frecuencia, MONO con un 9.8\ en volumen y 32.1\ de frecuencia, 

oligoquctos con un 9.2% en volumen y 17.Bi de frecuencia, tanai

dáceos con un 5.6\ en volumen y 21.4% de frecuencia y pequeños 

decápodos con un 2.4% en volumen y 7.1% de frecuencia. Numérica-

mente los grupos predominantes son: poliquetos con un 38.9%, co-

pépodos con un 12.S\ y nemátodos con 10.2%, otros como huevos de 

peces, tanaidáceos, anfípodos, restos de peces y oligoquetos se 

presentan en menor proporci6n. De acuerdo al análisis combinado 

del índice de importancia relativa (IRI) destacan poliquetos, 

MONO, nemátodos, tanaidáceos, copépodos y oligoquetos con los va 

lores más altos. En relación a la tabla 9 se puede establecer 

en funci6n del índice IIR que el alimento preferencial lo consti

tuyen °los poliquctos con un 62\, se considera secundario la mate

ria orgánica (MONO) con un 3 .1 i y los circunstanciales los 
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Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
NEME TODOS 
POLIQUETOS Y RESTOS 

DE POLIQUETOS 
:>LIGOQUETOS 
COPEPODOS 
CUMACEOS 
TANAIDACEOS 
ANFIPODOS 
DECAPODOS (NATANTIA) 
SIPUNCULIDOS 
PIGNOGONIDOS 
HUEVOS DE PECES 
RESTOS DE PECES 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
MONO 

Tabla 9 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE EUCINOSTOMUS ~ 

LITORAL INTERNO DE LA ISLA.DEL CARMEN, EPOCA DE SECAS. 

Número Número 
total ( %) 

1 0.73 
14 10.2 

53 38.9 
6 4.4 

17 12.5 
2 1.4 

10 7.3 
9 6.6 
2 1.4 
2 1.4 
1 0.73 

12 8.8 
- -
7 5.1 
- -
- -

(N) Frecuencia 
(%) 

3.5 
28.5 

89.2 
17.B 
21.4 

3.5 
21.4 
17.8 
7.1 
3.5 
3.5 
7.1 
7.1 

21.4 
3.5 

32.1 

(F) Volumen (V) 
( %) 

0.003 
0.26 

69.6 
9.2 
0.18 
0.01 
5.6 
1.2 
2.4 
0.53 
o.2s· 
o. 04 . 
0.17 
o.os 
0;·35: 
9.8 

·· IRI=F(Ñ+V) Ira=. F. V; 
100; 

.. 2;5 ·.: .< o~ócig1 
290·1: ·• :,"·o 01 

· 9 Ú~;ó; : ;;: ;. ··~{:;~{ . 
;¡I;F st:;::;!m11··~ 

6 7 . . . :e. o : 01: ·: ·' 1 

3:4 ;·o'.oos, 
62. 7' .. "'º""0·02····· 

:;!il;> i~ 'füif'. 



Fig. 11. 
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Espectro trófico de la- población de Eucinostomus 

gula en el Lito~ral Interno de la Isla del Carmen 

durante la época de secas. Las gráficas corres-

panden a los datos de la Tabla 9 • 

abreviaturas en Metodología. 

Ver anexo de 
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14 grupos restantes. 

sistemas Fluvio-Lagunares. Epoca de secas. 

El espectro trófico (Tabla 10 , Fig. 12) / indica que se alimenta 

al menos de 12 grupos tróficos entre los que destacan como impoE 

tantas: poliquetos con un 57.S\ en volumen y 70\ de frecuencia, 

MONO con un 21.7\ de volumen y 40\ de frecuencia, copépodos con 

un 12.9\ en volumen ·y 50\ de frecuencia y ostricodos con un 5.7\ 

en volumen y 50% de frecuencia. Numéricamente los grupos prado-

minantes son: copépodos con un 84.4%, poliquetos con 6.3% y os-

trácodos con 5.B\. De acuerdo al análisis del índice de impor

tancia relativa IRI destacan copépodos, poliquetos, MONO, ostrá

codos y nemátodos con los valores más altos. En relación a la 

tabla 10 y en función del Indice IIR se puede establecer que el 

alimento preferencial lo constituyen los poliquetos con un 40\, 

se considera secundario la materia orgánica con un B.6% y 

circunstanciales los 10 grupos restantes. 

Litoral Interno de la Isla del Carmen. Epoca de lluvias. 

El espectro trófico (Tabla 11 , Fig. 13), indica que se alimenta 

al menos de 19 grupos tróficos entre los cuales destacan como 

importantes: poliquetos con un 67\ en volumen y 81% de frecuen

cia, MONO con un 11% en volumen y 21.6\ de frecuencia, sipuncú

lidos con un 8.2\ en volumen y 13.5% de frecuencia, tanaidáceos 

con un 4.4\ en volumen y 10.8% de frecuencia, copépodos con un 

2.8% en volumen y 21.6% de frecuencia y en menor proporción ce-

falocordardados. Numéricamente los copépodos se presentan en 

un 66.7%, poliquetos con un 9.4%, tanaidáceos en un 7.4%, nemá-

todos con 

porci6n. 

un 4.0% y gasterópodos y restos de peces en menor pro

El índice IRI indica que los grupos más importantes 

son: poliquetos, copépodos, MONO, tanaidáceos, nemátodos y si-



Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
NEMATODOS 
POLIQUETOS Y RESTOS 

DE POLIQUETOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
TANAIDACEOS 
ANFIPODOS 
DECAPODOS 
PELECIPODOS 
GASTEROPODOS 
ESCAMAS 
MONO 

Tabla 10 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL .PE EUCINOSTO(>IUS ~ 

SISTEMAS FLUVIO-LAGUNARES, . EPOCA: DE: SECAS. 

Número 
total 

2 
32 

92 
84 

1220 
3 
l 
l 
2 
4 
4 

Número 
(\) 

0.13 
2.2 

6.3 
s.a 

84.4 
0.20 
0.06 
o. 0.6 
0.13 
0,27 
0.27 

(N) Frec;,enci~ (~j 
( ,¡,) • 

20.<> · 
60;0 

· ·• 10.'o.' 
: s.o; 00 
·so.o 
.10.0 
10.0 
10.0 
10. o.' 
10.0 
JO.O 
40.0 

.. 

Volumen (V) 
(\) 

0.02 
l. 2 

S7. s 
S,7 

12.9 
1,9 
o.os 
o.so 
o.so 
0.70 
o.os 

21. 7 

3.0 
204,0 

4466,0 
S7S.O 

4BBS.o 
21. o 
1.1 
S.6 
6.3 
9.7 

10.s 
868.0 

0.004 
0.72 

40. 2S 
2.B 
6.1 
0.19 
o.oos 
o. os 
o. os 
o. 07 
0.02 
B.6 

U1 
U1 

1 



Fig. 12. 
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Espectro trófico de la población de EUcinostomus 

gula en los Sistemas Fluvio-Lagunares durante 

la época de secas. Las gráficas corresponden a 

los datos de la Tabla 10. 

viaturas en Metodología. 

Ver anexo de abre-
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Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
NEMATODOS 
POLIQUETOS 
OLIGOQUETOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
CUMACEOS 
TANAIDACEOS 
MISIDACEOS 
ISOPODOS 
PELECIPODOS 
GASTEROPODOS 
SIPUNCULIDOS 
CEF ALOCORDADOS 
RESTOS PECES 
HUEVOS INVERTEBRADOS 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
MONO 

Tabla 11 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE .EUCINOSTOMUS GULA 

LITORAL INTERNO DE LA ISLA; DEL' CARMEN, EPOCA DE LLUVIAS 

Namero 
total 

l 
28 
66 

l 
16 

46S 
3 

S2 
l 
3 
3 

23 
6 
2 

s 
22 

. ' -. ' 

· ··.· .. \.•·.~.•·4°./oit.'.\.i ·:,/ ... 
~··:'~;·'.··.;···. 

9 ;4 . ;. 
·.'o·; 14 

2;2 
66.7 

0;43 
7.4 
o .14 
o.43 
0.43 
3.2 
0.86 
0.28 

o. 71 
3.1 

2:1 
29i7: 
BL O 
2.7 

10.8 
21. 6 
5.4 

10. 8 
2.7 
5.4 
2.7 

10. 8 
13. s 

2.7 
5.4 
5.4 

29.7 
5.4 

21. 6 

Volumen 
; . ( \) 

(V) 

0.002 
0.21 

67.0 
1.0 
0.06 
2.8 

º·ººª 4.4 
0.27 
l. 3 
0.02 
0.06 
B.2 
2.7 
0,09 
o.ces 
0.14 
1.0 

11. o 

0.38 
12 s. o 

6188.4 
3.0 

24.4 
lSOl.2 

2. 3 
12 7. 4 

1.1 
9. 3 
l. 2 

3 5. 2 
122. 3 

B.O 
o.4a 
3.8 

96.2 
S.4 

237. 6 

IIR= F.V. 
100 

o.cocos 
0.06 

54. 2 
0.02 
0.006 
0.60 
0,0004 
o. 47 1 

0.001 'I 
0.07 "' 
o.ocas..,, 
0.006 
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1.1 

o. 07 11 

0.004 

0.0002 11' 0,03 
o.os 
2.3 
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· 1 



Fig. 13• 
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Espectro tr6fico de la poblaci6n de ·Eucinostomus 

gula en el Litoral Interno de la Isla del Carmen 

durante la época de lluvias. Las gráficas corre~ 

panden a los datos de la Tabla 11. 

de abreviaturas en Metodología. 

Ver anexo 
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puncúlido~.~·.·: .En~~~e~ac-~6·~.·a:·1a,:t.abla :;1.:·:y ... :.en,-: fuÍl,ción cÍel !ndice 

IIR dÉ!-1>.9~úpO~;P'r·ef~·re·n·é:i'~'1::._ S:Ori''.'.:'1'0'~\pói~-qú-etos -C~n un 54.2% y 
·_ ·: :_--- ,·, -'··_;>' .. _'.~';- ·.: :f··: .. <': -~_;_:: :·:r:;:;:.'>··:;;.·:- _'.·/::, ,: ·:-_··,.: -.-;·.;·, -.-.-.. :_: :>., ,'. ;. ,_ .... _, 

los 18 restantes:;:_son·~_;c_ircunst·anci"a!Bs·," ~en· Bst·e ca:so no aparece 

ningúi-a-. g~~:p~ có·~~,·--/~--e"6-~~':d~-a·f'l6-··~'_::·· 

Sistemas Fluvio--Lagunares •. · EpOca de lluvias. 

E 1 espectro trófico (Tabla l. 2 , Fiq. 14 ) , indica que la es pe-

cie se alimenta al menos de 15 grupos tróficos. Los grupos que 

destacan son: poliquetos con 65.2\ en volumen y 83.3\ de fre

cuencia, MONO con un 14.S\ en volumen y 33.3\ de frecuencia y 

en menor proporción oligoquetos, y pequeños decápodos. Numéri-

camente los grupos predominantes son: copépodos con 34%, ostr~-

codos 'con 18.S\, poliquetos con 13.3% y tanaidáceos con 12.91.. 

De acuerdo al Índice IRI, los poliquetos, tanaidáceos, copépodos, 

ostrácodos y MONO son los más importantes. En relación a la ta

bla 12 y en función del índice IIR el grupo preferencial lo con!_ 
l'I. 

tituyen los poliquetos, se considera como secundario la materia 

orgánica y los 13 restantes como grupos circunstanciales. 

Eucinostomus argenteus Baird y Girard, 1854 

Esta especie se considera también como típica de ambientes lagu

nares y estuarinos del Golfo de México y Mar Caribe, su distri

bución es amplia en el Atlántico occidental y es citada por nu

merosos trabajos en sus listas ictiofaunísticas. Ha sido estu

diada en el Norte del Golfo de México por Springer y Woodburn 

(1960) para las aguas de la Bahía de Tampa, Florida como aspe-

cie eco16gicamente importante. Su presencia en ambientes estu! 

rinos es principalmente por tallas juveniles. Carece al igual 
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Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
NEMATODOS 
POLIQUETOS Y RESTOS DE 

POLIQUETOS 
OLIGOQUETOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
CUMACEOS 
TANAIDACEOS 
DECAPODOS (NATANTIA) 
GASTEROPODOS 
HUEVOS INVERTEBRADOS 
RESTOS DE PECES 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
MONO 

------~· -~---w--·~ -~ 

Tabla 12 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE.EUCINOSTOMUS ~ 

SISTEMAS FLUViO-LAGUNARES. EPOCA DE LLUVIAS • 

Número Número (N) Frecuencia (F) Volumen (V) 
total (\) (\) (\) 

l o. 37 5.5 0.005 
3 1.1 5.5 0.016 

36 13. 3 83.3 65.2 
11. l 9.9 

50 18.5 27. 7 0.41 
93 34.4 16.6 1.12 

6 2. 2 16.6 0.11 
35 12.9 44.4 2.17 

1 o .-37 5.5 5.5 
3 1.1 11.1 0.28 

5. 5 0.11 
5. 5 0.016 

6 2.2 27. 7 o. 31 
11.1 0.15 
33.3 14.5 

IRIQF(N+V) IIR= F.V. 
100 

2.06 0.0002 
6.1 0.0000 

6539.0· 54,3 
109.8 l,09 
523.8 0.11 
589.6 0,19 

38.3 0.018 
"' 669.l 0.96 o 

32.2 º· 30 
15,3 0.031 
0.6 0.006 
o.os 0.0000 

69.5 o.aes 
l. 6 o .18 

482.8 4.82 



Fig. 14. 
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Espectro trófico de la población de Eucinostomus 

gula en los Sistemas Fluvio-Lagunares durante 

~a época de lluvias. Las gráficas corresponden 

a los datos de la Tabla 12• 

viaturas en Metodología. 

Ver anexo de abre-
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que otras especies afines. de estudios· áo.br-e su biología. 

Eucinostomus argenteus es la tercera especie más abundante de 

las mojarras de la LaqUna de Términos. Es considerada como vi

sitante cícliCo y consumidor de primer orden. En el área de ª.:!. 

tudio se ha colectado en las localidades PA, PE, CP, BPR, PJ, 

PG, ESP y CUC. Se obtuvieron 165 ejemplares de 20 a 145 mm 

de longitud total. 

Relación Peso-longitud y frecuencia de tallas. De acuerdo a 

la ecuación que define esta relación, los valores calculados 

para las constantes ~ y ~ son dados a continuación en funci6n 

de la época climática en la tabla 13 El análisis del rango 

de tallas se presenta en la tabla 14·, comparándose las dos ép~ 

cas climáticas y los dos subsistemas estudiados (Figs. 15 a 19). 

Se observa que pocos individuos representan a las tallas juven! 

les a preadultas en las dos épocas climáticas, sin embargo, pr~ 

dominan los juveniles en frecuencia. Las tallas más grandes es-

tan mejor representadas en el litoral interno de la Isla del 

Carmen en la época de secas. Comparando los dos subsistemas se 

aprecia que las tallas menores están presentes en el subsistema 

del litoral interno de la Isla pero en el período de lluvias. 

Los valores de 13 relación peso-longitud se muestran en las ta

blas 15 a 1.7. 

Madurez. La frecuencia de sexos y fases sexuales en función 

de la época climática se muestra graficado en las figuras 20 y 

21. se observa que para los per!odos climáticos definidos 

predominan los estadios juveniles en fase I y II, presentándose 

pocos ejemplares en fase III en el litoral interno de la Isla 

del Carmen en la época de lluvias, por lo tanto no aparecen in-

dividuos en reproducción. Las fases I y II están representadas 

tanto,por machos como por hembras, presentándose la fase III s61o 

en las hembras. se encontraron ejemplares indiferenciados en 



CONSTANTES 

a 

b 

R 

PARAMETROS 
DE TALLAS 

Rango 

Modas • 

Tabla 13 

VALORES DE LAS CONSTANTES a y b y :EL 'coEFICIENTE DE CORRELACION R 

EN LOS PERIOD6s ciIMATIC6s 

Per1odo de Secas 
LIIC SFL 

o. 0000091 

3.05280 

0.99237 

0.0000029 

3.32269 

0.96670 

Tabla 14 

'per1odo de Lluvias 
LIIC SFL 

o. 000017 

2.90226 

0.97176 

0.0000019 
3 .41718 

0.99754 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

Período de secas 
LIIC SFL 

30 - 145 

101 - 105 

10 - los 

TOTAL 

30 - 145 

101 - 105 

Período de Lluvias 
¡:.ne SFL TOTp.¡:. 

40 - 125 20 - 12 5 20 - 90 

35 - 40 61 - 65 35-40 y 61-65 

* sólo se consideró el valor máximo de las modas. 

TOTAL 
GENERAL 

0.000013 
2.96758 

0.98821 

TOTAL 
GENERAL 

20 - 145 

36 - 40 

"' w 



Fig. 15. 
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Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eucinostomus argenteus en el Litoral Interno 

de la Isla del Carmen durante la época de secas. 

Se señala la distribución de frecuencia de tallas. 
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Fiq. 16 •. Recta de regresi6n de la relaci6n peso/longitud 

de Eucinostomus argenteus en el Litoral Interna· 

de la Isla del Carmen durante la época de llu-

vias. Se señala la distribución de frecuencia 

de tallas. 



0.93 

0.54 

0.16 

-0.23 

-0.61 

-1.00 

EUCINOSTOMUS ARGENTEUS 

O> 

o ., 
"' D.. 

O> 
o _, 

P L
2.90226 = ,000017 

R = .97178 

• 

LllC 

.: 
=a 
.5 
• o 

z15 

10 

5 

• 

"" N 
1 -N 

Lluvias 

IO IO 
M ..., 

1 1 - ~ M 

Tallas mm 

IO IO 
IO '° 1 1 ..... ..... 
IO '° 

i..-~~~~~~~~~~~~~~~~~.,...._~~~~-

1. 30 1.43 1.56 1.69 1.82 1.94 
Log Longitud 

o o-
1 - ~ " 

mm 



- 66 -

Tabla 15 

valores de la, relación peso-longitud para~· argenteus 

en- las épocas de secas y lluvias en el LIIC. 

SECAS LLUVIAS 

Long. (mm) Peso (gr) Peso (gr) 

30 0.29 0.32 
35 0.47 0.51 
40 o. 70 0.75 
45 1.01 1.06 
50 l. 39 1.44 
55 l. 87 l. 91 
60 2.43 2.46 
65 3. 11 3.10 
70 3.90 3.84 
75 4.82 4.70 
80 5.87 5.67 
85 7.06 6.76 
90 8.41 7.98 
95 9.92 9.33 

100 11. 60 10.83 
105 13.46 12.48 
110 15.52 14.29 
115 17. 78 16.26 
120 20. 24 18.39 
125 22.93 20. 71 
130 25.85 23.20 
135 29.00 25.89 
140 32.41 28.77 
145 36.07 31.86 
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Fig. 17• Recta de regresión de ~a relación peso/longitud 

de Eucinostomus arqenteus en los Sistem•s Flu-

vio-Lagunares durante la ~poca de secas. Se se 

ñala la distribución de frecuencia de tallas. 
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Fi9. 18 • Recta de regresión de la relación peso/lon9itud 

de Eucinostomus arqenteus en los Sistemas Flu

vio-Lagunares ~urante la ~poca de lluvias. Se 

señala la distribución de frecuencia de tallas. 
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Tabla 16 

Valores de la relación peso-iongituQ para !· argenteus en 

las. épocas de secas y lluvias en los SFL. 

SECAS LLUVIAS 

Long. (mm) Peso (gr) Peso (gr) 

JO o. 22 0.21 
JS 0.37 O.JS 
40 O.S8 O.S6 
4S 0.87 0.84 
so l. 23 l. 21 
SS 1.69 1.68 
60 2.26 2. 26 
6S 2. 9S 2. 97 
70 J.78 3.83 
7S 4.7S 4.8S 
80 S.89 6.10 
8S 7.21 7. 44 
90 8. 71 9.10 
9S 10.43 10.88 

100 12.37 12. 97 
lOS 14.SS 1 s. 97 
110 16.98 17.97 
llS 19.68 20. 91 
1:20 22.67 24.19 
12S 2S.97 27.81 
130 29.58 31. 80 
135 JJ.54 36.18 
140 37.85 40.96 
145 42.53 46.18 

• 
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Fi9. 19. Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eucinost?mus argenteus para las épocas de se 

cas y lluvias en el Litoral Interno de la Isla 

del Carmen y en los Sistemas Fluvio-Lagunares. 

se señala la distribución de frecuencia de ta

llas~ 
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Tabla 17 

Valores de la relación peso lo_n'gitud para !.· ~ arqenteus 

en las épocas de secas y lluvias en el LIIC y
1 

en los SFL 

Long. (mm) Peso (gr•) 

30 o. 31 

35 0.49 

40 0.73 

45 1.05 

so 1.43 

55 l. 89 

60 2.45 

65 3 .11 

70 3.88 

75 4.76 

80 5.77 

85 6. 91 

90 8.19 

95 9.61 

100 11.19 

105 12. 94 

110 14. 85 

115 16.95 

120 19. 23 

125 21. 71 

130 24.39 

135 27.28 

140 30.39 

145 33.72 
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Fases de desarro~lo sexual y proporción ~e sexos 

de Eucinostomus argenteus durante la época de se 

cas en el Litoral Interno de la Isla del Carmen 

y en los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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Fases de desarrollo sexual y proporción de sexos 

de Eucinostomus arqenteue durante la época de 

lluvias en el Litoral Interno de la Isla del CaE 

rnen y en los Sistemas Fluvio-La~unares. 
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sexO y·. maduJ:.a'dión e~··.· el litoral interno de la Isla del Carmen en 

la época: ae· i'1u~1~·s-.: 

Del. macho : hembra ·se . eneop_trO 

que: e1·:: t'otai.· de la··. población· guarda una relación de 1. 9 l. o' 
sierido·.·par~';-i·a· e:Poca de secas de 1.0 : 1.3 y durante el período 

de lluvias. de 4.2 : 1.0. 

La figura 22 muestra la relación de la madurez gonádi-

ca y la talla de los individuos así como la relación total del 

desarrollo sexual de la población independiente del sexo, lo 

cual es fundamental para determinar la longitud a la cual dicha 

población alcanza la madurez gonádica y es apta para reproducir

se. Se observa que durante la época de lluvias se encuentran 

individuos en maduración desde los 122 mm de longitud total en 

fase III. La fase I está comprendida entre los 30 y 88 mm y la 

fase II entre los 95 y 125 mm. En el período de secas se encueE 

tran individuos en maduraci6n desde los 130 mm en faseIII y si

guen predominando las fases I y II desde los 36 a 114 mm para la 

primera y entre los 66 a 137 mm para 1a segunda. 

Alimentación. El estudio de las relaciones tr6f icas de Eucinoe

~ argenteus se basó en el análisis de1 contenido estomacal 

de ejemplares juveniles (menos de 120 mm) en función de las lo

calidades y la época climática. 

t> 

Litoral interno de la Isla del Carmen. Epoca de secns. 

El espectro trófico de Eucinostomus argenteus (Tabla 18 , Fig. 

23 ), indica que se a1imenta al menos de 15 grupos tróficos en-

tre los que destacan como importantes: poliquetos con un 53.6' 

en vol~men y 63.6\ de frecuencia, MONO con un 39.S\ en volumen 

y 45.4\ de frecuencia y copépodos con un 2.9\ en volumen y 81.8\ 

de frecuencia. Numéricamente los grupos predominantes son: co-



Fig. 22. 
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Relación de la longitud total y las fases de de

sarrollo sexual de Eucinostomus argenteus inde

pendiente del sexo durante las épocas de secas y 

lluvias en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen y en los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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Tabla 18 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE EUCINOSTOllUS 'ARGENTEUS 

LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARllEN, EPOCA DE SECAS, 

FORAMINIFEROS 
NEMATODOS 
POLIQUETOS Y ·RESTOS 

DE POLIQUETOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
CUMACEOS 
TANAIDACEOS 
ANFIPODOS 
GASTEROPODOS 
RESTOS DE PECES 
HUEVOS DE PECES 
HUEVOS DE INVERTEBRADOS 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
llOND 

Nllmero 
total 

6 
23 

s 
76 

lSl 
3 
l 
l 
3 

1 
66 
10 

Nllmero (N) 
( \) 

l. 7 
6.6 

i'. 4 
21. 9 
43.6 

0,'86 
0.28 
0.28 
0.86 

0.28 
19. o 

2.B 

Frecuencia (F) Volumen (V) 
(\) (') 

36,3 o.os 
45. 4 0.2S 

63,6 S3.6 
S4.S 2,0 
81. 8 2.9 
27.2 0.24 

9,09 0.02 
9,09 0.09 
9.09 0.07 
9.09 0.04 
9.09 0.09 

18,1 o.os 
54.S 0.42 
27. 2 0.14 
4S.4 3 9, s 

.. . ' 

IRiaF(N+V) 

63.S 
310.9 

3498,0 
1302.S 
3803.7 

29.9 
2.7 
3.3 
8,3 
0.36 
3.3 
3. 4 

17 s. 4 
3.8 

1793.3 

0.01 
0.11 

34.0 
l. 09 
2.3 
0,06 
0.001 
o.oca 
0.006 
0,003 
o.ooe 
0,009 
0.22 
0.03 

17.9 

1 

( 
1 

1 

! 
• 1 

\ 



Fig. 23. 
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Espectro trófico de la población de Eucinostomus 

argenteus en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen durante la época de secas. Las gráficas 

corresponden a los datos de la Tabla 18. Ver 

anexo de abreviaturas en Metodología. 
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pépodos C<?n 43;.6%, ·ostrácodos con· un 21.9%, huevos de inverte

brados, nemátOdos Y restos de peces están presentes en menor 

proporci6n.· De acuerdo al indice IRI destacan copGpodos,poli-

. quetos, MONO y ·ostrácodos con los valores más altos. En rela

ción a ·1a tabla 18 y en función del Índice IIR se considera co

mo alimento preferencial a ~os poliquetos, siendo el secundario 

la materia orgánica (MONO) y los 13 grupos restantes como cir

cunstanciales. 

Sistemas Fluvio-Laqunares. Epoca de secas. 

El espectro trófico (Tabla 19, Fig. 24), indica que se alimen-

ta al menos de 12 grupos tróficos, destacando como importantes:. 

MONO con un 55.5% en volumen y 72.7% de frecuencia, poliquetos 

con un 29.3% en volumen y 90.9\ de frecuencia y tanaidáceos con 

11.3\ en volumen y 45.4\ de frecuencia. Numéricamente los gru-

pos predominantes son: huevos de invertebrados con 33.2\, co

pépodos con 32.9\ y ostrácodos con 23.5%. De acuerdo al índice 

IR:I destacan: MONO, ostrácodos, copépodos, tanaidáceos, huevos 

de invertebrados y poliquetos con los valores más altos. Con 

relación a la tabla 19 y en función del índice IIR se encuentra 

que el alimento preferencial es la materia orgánica con 41\, 

como secundarios se considera a los tanaidáceos y poliquetos y 

los restantes como grupos circunstanciales. 

Litoral interno de la Isla del Carmen. Epoca de lluvias. 

El espectro tr5fico (Tabla 20, Fig. 25 ) , indica que so a limen-

ta al menos de 18 g~Upos tróficos entre. los que destacan como 

importantes: poliquetos con un 42\. en volumen y 57.1\ de fre~ 

cuencia, MONO con un 25.2' en volumen y 39.2\ de frecuencia, 

tanaid~ceos con un 23.5\ en volumen y 46.4\ de frecuencia y 

copépodos con un 6.5\ en volumen y 78.S\ de frecuencia. Numé-

ricamente el grupo predominante· lo constituye los copépodos con 



Grupos Tr6ficos 

FORAMINIFEROS 
POLIQUETOS Y RESTOS 

DE POLIQUETOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
TANAIDACEOS 
GASTEROPODOS 
PELECIPODOS 
HUEVOS INVERTEBRADOS 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
MOND 

Tabla 19 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE EUCINOSTOMUS ARGENTEUS 

SISTEMAS FLUVIO~LAGUNARES. EPOCA DE SECAS 

NGmero NO.mero 
Total (\) 

1 o. 31 

11 3. 4· 
75 23.5 

105 32.9 
9 2.8 
5 l. 5 
1 o. 31 

106 33.2 
5 1.5 

(N) Frecuencia (F) 
.. ( ') 

9.09 

90.9 
54. 5 
27.2 
45.4 
9,09 
9.09 

18.l 
36,3 
18.1 
72.7 

Volumen· (V) 
( ') 

0,009 

29.3 
1. 7 
1.1 

11. 3 
0,18 
0,27 
0.03 
0,49 
0.02 

55, 5 

IRI •F(N+V) 

2.8 

296.1 
1373.4 

924,8 
640.1 
15.1 

5. 2 
601. 4 
68. 9 

0.36 
4034.8 

llR• (F.V.) 
100 

;' ;.· 

· . 

o. 0008 

2.6 
0.92 
0,29 
5.1 
0.01 
0.02 
0.005 
0.14 ~ 
o. 00 3 i 

40. 3 1 1 

• < 
~ .' 

... , ;¡,¡._ 
~:" . 
. :.:;, :-7. 
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Espectro trófico de la población de Eucinostomus 

argenteus en los Sistemas Fluvio-Laqunares dura~ 

te la época de secas. Las gráficas corresponden 

a los datos de la Tabla 19. 

viaturas en Metodología. 

Ver anexo de abre 



Tabla 20 

RELACION DEL CONTENIDO E STOMACAX. DE EUCINOSTOMUS ARGENTEUS 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN. EPOCA DE LLUVIAS 

Grupos Tróficos NGmero Número (N) Frecuencia (F) Volumen (V) IRI~F(N+V) IIRr:1 F.V. 
total ( ') (') ( \) 100 

FORAMINIFEROS 11 0.57 17.8," 0.02 10.5 0.003 
NEMATODOS 56 2. 9 46.4 0.53 159 .. l 0,24 
POLIQUETOS y RESTOS 

DE POLIQUETOS 21 l ~·o 57.1 42.0 2512.4 ?3,9 
RESTOS CRUSTACEOS 3.5 0.03 0.1 0.001 
OSTRACODOS 11 0.57 25.00 0.03 2.1 O. 00'1 
COPE PO DOS 1652 86.4 78.5 6.5 2322. 5 5.1 
CUMACEOS 2 0.10 7.1 0.07 l. 2 0.004 
TANAIDACEOS Y RESTOS 

DE TANAIDACEOS 60 3.14 46.4 23.5 1236.0 10,9 
ANFIPQDOS 7 0.36 14.2 0.99 19.l 0.14 

í ANOMUROS 1 o.os 3.5 0.01 o. 21 0.0003 a> ' 
GASTEROPODOS 8 0.41 7.14 0.11 3.7 0.007 .... 
RESTOS PELECIPODOS 7.14 0.03 0.21 0.002 
ESPICULAS ESPONJA 7.14 0.007 0.04 0,0004 
HUEVOS INVERTEBRADOS 62 3.2 21. 4 o.os 69.5 0.01 
ESCAMAS 19 0.99 39.2 0.15 44,6 o.os 
RESTOS VEGETALES 35.7 0.20 7.14 0.07 
MONO 39.2 25.2 987.B 9.8 
MATERIA INORGANICA 3.5 0.17 o.59 o.oos 
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Espectr6 trófico de la población de Eucinostomus 

argenteus en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen durante la época de lluvias. Las gráficas 

corresponden a los datos de la Tabla 20. Ver ane

xo de abreviaturas en Metodología. 
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un 86;4\. ·Ei~-.!·~d-ic~. IRI- indica que los grupos más importantes 

son: 

a la 

: p~_l1'q·J~,·t;O·~~ ::;·coP,épodos, tanaidáceos y MONO. con re !ación 

t~b1'~-.'.~20·_.; --~~-:función del índice IIR se considera como gr~ 
p~ pr_e.ferencial a los poliquetos siendo secundarios los tanidá

ceos y·-la-materia· org~nica (MONO), y los 15 grupos restantes 

como circunstanciales. 

Sistemas Fluvio-Lagunares. Epoca de lluvias. 

El espectro trófico (Tabla 21, Fig. 26), indica que destacan 

los siguientes grupos importantes: tanaidáceos con un 71.6\ en 

·volumen y 88.B\ de frecuencia, poliquetos con un 12.6\ en volu

men y un 55.5% de frecuencia y MONO con un 12\ en volumen y 44.4\ 

de frecuencia. Num~ricamente los grupos·predominantes son; co-

pépodoe con un 35.8%, tanaidáceoe con un 29.7%, ostrácodos con 

15.2\ y poliquetos con 14.S\. De acuerdo al índice IRI y con 

relación a la tabla 21 , los grupos más importantes son los ta

naidáceos, los poliquetos y MONO con los valores más altos. Con 

relación al índice IIR, el grupo preferencial lo constituye los 

tanaidáceos con 63.S\, se consideran como secundarios los poli

quetos y a la materia orgánica (MONO), y los 8 restantes como 

grupos circunstanciales. 

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863) 

Es una especie poco estudiada en ambientes lagunares y estuari-

nos del Golfo de México y Mar Caribe. Tiene una amplía distri-

buci6n en el Atlántico óccidental. La mayoría de los trabajos 

que 1~ reportan en aguas mexicanas tan sólo son registros de su 

presencia en aguas costeras y continentales, careciendo casi 

por completo de observaciones bioecológicas. 



Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
NEMATODOS 
POLIQUETOS y RESTOS 

DE POLIQUETO 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
TANAIDACEOS 
RESTOS DE DECAPODOS 
ESCAMAS 
RESTOS DE INSECTO 
RESTOS VEGETALES 
MONO 

· Tab~a 21 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE·EUCINOSTOMUS.ARGENTEUS 

SISTEMAS FLUVIO-LAGUNARES·; .. EPOCA DE LLUVIAS. 

'·.-·' 

Ntimero Nlitnero (N) Freé·u~n-cla (F) volumen (V) IRI ~F(N+V) 
Total ( ') .(\) . ( ') 

1 0,76 11, l. º"ºl 0,87 
1 0.76 11; 1 ' 0.01 0.87 

19 14.5 55,5 12.6 713. 8 
20 15.2 22,2 0.55 27. 41 
47 35.8 22.2 0.46 46.0 
39 29.7 88,8 71•. 6 6387.7 

22.2 2.4 53. 2 
2 1.5 2 2. 2 0.03 2.16 
2 l. 5 Ú.l o. 04 l. 9 

33.3 0.16 5.3 
44,4 12.0 532.8 

IIR• (F. V.) 
100 

0,001 
0.001 

1 6.9 

1 
0.12 
0.10 

63.5 1 o.53 1 1 
0.006 "'1 O, 004 .. ! 
0,05 
5.3 

1 

1 

1 
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Espectro trófico de la población de Eucinostomus 

argenteus.en los Sistemas Fluvio-Lagunares duran

te la época de lluvias. Las gráficas correspon-

den a los datos de la Tabla 21 

abreviaturas en Metodología. 

Ver anexo de 
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Eucinostomus melanopterus ·es· una especie rara en la Laguna de 

Términos por su· baja frecuencia. Se considera como una especie 

visitante ocasional y consumidor de primer .. orden. En el área 

de estudio sE! ha- colectado en ·las loe.alidadas PA, CP, PG, MNG, 

ESP y CUC. Se obtuvieron 13 ~jemplares de SO a 120 mm de lon-

gitud total. 

Relación peso-longitud y frecuencia de tallas. De acuerdo a 

la ecuación que define esta relación, los Valores calculados 

para las constantes ~ y ~ sólo corresponden al litoral interno 

de la Isla del Carmen en la época de secas; éstos se muestran 

en la tabla 

en la tabla 

22. El análisis del rango de tallas se presenta 

23, comparándose las dos épocas climáticas y los 

dos subsistemas estudiados (Fig. 27) se observa que no exis-

te una distribución homogénea en las tallas, más bien, se prese.n_ 

tan distribuidas al azar. Las tallas más grandes están mejor re-

presentadas en el litoral interno de la Isla del Carmen en la ép~ 

ca de secas. Comparando los dos subsistemas se aprecia que las 

tallas menores están presentes en los sistemas fluvio-lagunares 

en el período de lluvias. 

gitud se muestran en la 

Madurez.- La frecuencia 

Los valores de la relación peso-lon

tabla 24. 

de sexos y fases sexuales en función 

de la época climática se muestra graficada en la figura 

28 Se observa que para los períodos climáticos definidos, 

predominan los estadios juveniles en fase I y II en ambos subsis 

temas, por lo tanto no aparecen individuos en reproducción. Las 

fases I y II están representadas tanto por machos como por hem

bras. 

Del análisis de proporción de sexos maého : hembra se encontró que 

el tot~l de la población guarda una proporción de 3.5 l.O, sie~ 

do para la época de secas de 3.0 : 1.0. 

vias ·no se cuenta' con datos. 

Para el período de llu-



CONSTANTES 

a 

b 

R 

PARAMETROS 
DE TALLAS 

Rango 

Modas 

Tabla .22 

VALORES DE LAS CONSTANTES.a Y.b Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION R 

EN LOS DOS· .PERIODOS . CLIMATICOS 

Peiíodo de Secas Periodo de Lluv.ias 
LIIC SFL LIIC SFL 

0.000011 

2.88833 

0.99681 

Tabla 23 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

Período de Secas 
LIIC SFL 

so - 120 

Sl - SS 
lll - llS 

70 - 9S 

Período de Lluvias 
TOTAL LIIC SFL 

so - 120 7S - 80 

TOTAL 

7S - 80 

* sólo se consideró el valor máximo de las modas. 

TOTAL 
GENERAL 

0.000017 

2.88833 

0.99681 

TOTAL 
GENERAL 

so - 12 o 

O> ... 
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Fig. 27. Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eucinostomus melanopterus en el Litoral In

terno de la Isla del Carmen 'durante la época de 

secas. Se señala la distribución de frecuencia 

de tallas. 

'·' 
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. • Tabla 24 

Valores de la relaci6n pes~-ló~gitµd'para_!· melanopterus 

en la- ~poc~· de s~cas en el LIIC 

L0nq. (mm) Peso (gr) 

' 
. 

50 l. 37 

55 1.80 

60 2.32 

65 2.92 

70 3.62 

75 4.42 

80 5.33 

85 6.35 

90 7.49 

95 0.76 

100 10.16 

105 11. 70 

110 13.38 

115 15.22 

120 17.21 



Fig. 28. 
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Fases de desarrollo ·sexual y proporci6n de sexos 

de Eucinostomus me1anopterus en las ~pocas de se 

cas y lluvias en e~ Litoral Interno de la Isla 

del Carmen y en los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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. . 

La fiq. ~9 ·'· - , mu.-es·t~·a·· ia· ·z.e-laC.ióii ·ae la ma-durez gonádica y la t.e_ 
i1a ae i~~-----:1~d1:~_idti~a-~·-:·:_:aS.t 6~~º --:1a· X.e1ac1on tota1 ae1 aesarro110 

sexua1<de ::{a:·:~~~i-~~i6:~ l,:i_n~~-p·e~diente del" sexo, lo cual es funda

mental·· p-a-:r~::·_·a·~-te:Z:.-mi~-~:~- la longitud a la cual dicha población al

canzcl: la- ·maaurez gonádica y es apta para reproducirse. Los re

sultados para la época de secas muestran individuos sólo en fases 

I y II1 la· primera comprendida entre lo~ 50 y 114 mm de longitud 

total y para la segunda entre 112 y 135 mm. 

Alimentación. El análisis de la alimentaci6n de Eucinostomus 

melanopterus se basó tan sólo en la observación del contenido 

estomacal. de 10 ej empl-ares. Es una especie rara y sólo se han 

colectado pocos individuos. De las observaciones hechas se en

contraron en los estómagos analizados los siguientes grupos tró 

ficos: ostrácodos, tanaidáceos, poliquetos, copépodoá, nemáto

dos, foraminíferos, cumáceos, materia orgánica, restos de decá

podos, restos de vegetales y escamas, siendo los más abundantes 

la materia orgánica, los copépodos y los restos vegetales. 

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) 

Es una especie típica en ambientes lagunares-estuarinos a·el Gol

fo de México y Mar Caribe. Diversos trabajos la citan dentro 

de sus listas ictiofaun!sticas a lo largo de su ~mplia distri-

bución en el Atlántico occidental. Destaca como especie impor-

tanta de ambientes estuarinos po~ su ·gran abundancia numérica 

y _biomasa durante gran parte del año en el Golfo de México; sin 

embarg9, se reporta que su presenc~a en esos ambientes es por 

tallas juveniles (Aguirro León!!.!!..!.· 1982 y Yáñez-Arancibia· 

198 J J • 



Fiq. 29. 
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Relación de la longitud total y las fases de de

sarrollo sexual de Eucinostomus melanopterus in

dependiente del sexo durante la época de secas 

en el Litoral Interno de la Isla del Carmen y en 

los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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No obstant.e, e~ interesante citar ._que_·._cervigón (1966) ha reportado 

tallas adultas· hasta 400 mm de long~tud total en aguas estuarinas 

de Venezuela, siendo ~15 mm la mayor talla en este ~studio. Publ! 

caciones recientes en el Sur del Golfo de México destacan el papel 

que juega esta especie en· la esfru~tur~ de las comunidades de pe

ces de la Laguna de Términos (Amezcua Linares y Yáñez-Arancibia, 

1980·1 Yáñez-Arancibia ~ .!.!·, 19801 Varga~ Maldonado .!_! !...!·, 19811 

Yáñez-Arancibia !...!:, ~·, 19B2a1. Aguirre León fil fU.., 1982 y Yáñez

Arancibia y Lara Domínguez, 1983). 

Diapterus rhombeus es la segunda especie .más abundante de las mo-

jarras de la Laguna de Términos. Utiliza la seg~nda como área de 

crianza y alimentación y es consumidor de primer orden. se ha co-

lactado en toda la laguna obteniéndose 547 ejemplares de 40 a 115 

mm de longitud total. 

Relación peso-longitud y frecuencia de tallas. De acuerdo a la 

ecuación que define esta relación, los valores calculados para las 

constantes a y ~ son dados a continuación en función de la época 

climática en la tabla 25. El análisis del rango de tallas se pre

senta en la tabla 26, comparándose las dos épocas climáticas y los 

dos subsistemas estudiados (Figs. 30 a 34). Se observa que predo-

minan las tallas juveniles en los dos períodos climáticos, refle

jándose ésto en las modas. Sin embargo las tallas más grandes es

tán mejor representadas en el litoral interno de la Isla del Car-

men en ambas épocas climáticas. 

aprecia que las tallas menores 

vio-Lagunares en el per!odo de 

Comparando los dos subsistemas se 

se encontraron en los ~istemas Flu-

lluvias. Lo~ valores de la relaci6n 

peso-longitud se muestran en las tablas 27 a 29. 

Madurez. La .fret:uencia de sexos y fases sexuales en función 

de la época climática 

36 se observa que 

se muestra graficada en ~as figuras 35 y 

para los per1odqs climáticos definidos, 



Tabla 25 

VALORES DE LAS CONSTANTES a y b Y.EL COEFICIENTE Dl CORRELACION R 
EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

. . 

Pei:-íodo de Secas Período d Lluvias TOTAL 
CONSTANTES LIIC SFL LIIC SFL GENERAL 

. 

a 0.0000052 0.0000003 0.0000029 o .0000061 o .0000037 
b 3.18830 3. 89964 3.35548 3.18977 3.29657 

R 0.97191 0.98241 0.99964 0.94423 0.93981 

1 

"' ... 
1 

Tabla 26 .. 

R/\NGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMA1 reos 

PARAMETROS Período de Secas Período de ~luvias TOT/\L 
. DE TALLAS LIIC SFL TOTAL LIIC SFL TOTAL GENERAL 

. 
Rango 40 - 115 56 - 95 40 - 115 45 - 120 40 - 85 40 - 120 40 - 120 

Modas • 66 - 70 86 - 90 66-70 y 86-90 81 - 85 71 - 75 71-75 y 81-85 66 - 70 

• sólo se consideró el valor máximo de las modas. 
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-. 

. Fig. 31. Recta de regresión de la relación peso/ion9i.tud 

de Diapterus ·rhombeus en el Litoral Interno de 

la Isla del Carmen durante la época de lluvias. 

Se señala la distribución de frecuencia de ta

llas .. 
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Tabla. 27 

Valores de la relación peso-longitud para ~· rhombeus 

en las épocas de secas, y lluvias en el LII.C. 

SECAS LLUVIAS 

Long. (mm) Peso (gr) Peso (qrl. 

40 0.66 0.66 
45 0,97 0.98 
50 l. 35 . 1. 48 
55 l. 83 · i. 93 
60 2.42 2.59 
65 3.13 3,39 
70 3.96 4.34 
75 4.94 5.48 
80 6.10 6.80 
85 7.37 8.34 
90 8.84 10.10 
95 10.50 12.11 

100 12.37 14.39 
105 14.45 16.95 
110 16.77 19.81 
115 19.32 23.00 
120 22.13 26.53 
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Fig. 32. Recta de regresi6n de_ la relaci6n peso/lo~gitud 

de Diapterus rhombeus en los Sistemas Fluvio-

Lagunares durante la ~poca de secas. Se señala 

la distribución de frecuencia de tallas. 

. .. 
·~··· 



DIAPTERUS RHOMBEUS 

1.16 
Cl 

o 
"' .. 
Jl. 

Cl 
o _, 

o.98 

0.81 

0.63 • 

0.45 • 

0.28 

1.76 1.80 1.85 

SFL 

• 

.,: 
't:J 30 e 

ci 20 z 

10 

1.89 

Secas 

• • 
• 

3.89964 
P :,0000003 L 
R :.98241 

o 
°' ' '° Q) 

Tallas mm 

1.94 1.98 
Log Longitud mm 



Fiq. 33. 

- 99 -

Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Oiapterus rhombeus en los Sistemas Fluvio-

Lagunares durante la época de lluvias. se seña-

la la distribución de frecuencia de tallas. 
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Tabla 28 

Valores de la relación p~so-longitud para ~· rhombeus 

en las épocas de secas y de lluvias para los SFL. 

SECAS LLUVIAS 
Long. (mm) Peso (gr) Peso (gr) 

40 0.47 O. 7 8 
4S 0.7S 1.14 
so 1.13 1.60 
SS l.6S 2.17 
60 2.32 2.86 
6S 3.17 3.69 
70 4.23 4.68 
7S S.S3 S.83 
80 7.12 7.17 
8S 9.02 8.70 
90 11. 27 10.44 
9S 13.92 12.41 

100 17.00 14.61 
lOS 20.S7 17.10 
110 24.66 19.81 
llS 29.33 22.82 
120 34.62 26.14 
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Fig. 34. 
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Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Oiapterus rhombeus para las épocas de secas 

y lluvias en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen y en los Sistemas Fluvio-Lagunares •. se 

señala la distribución de frecuencia de tallas • 

. -- ~ -
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Tabla 29 

Valores de la relación peso-longitud para ~· rhombeus 

en las ~pocas de secas y 'lluvias en el LICC y en los SFL 

Long. (mm) Peso ( grs) 

40 0.6B . 

45 l. 01 

50 l. 43 

55 ·1. 96 

60 2.61 

65 3.40 

70 4.35 

75 5.46 

ªº 6.76 

as B.25 

90 9.96 

95 11. 91 

100 16.56 

105 19.31 

110 22.36 

115 25.73 

120 



Fig, 35 
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Fases de desarrollo sexual y proporción de sexos 

de Diapteius rhombeus durante la ~poca de secas 

en el Litoral Interno de la Isla del Carmen y en 

los Sistemas FluviO-Lagunares. 

.· .. 
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Fig. 36. 
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Fases de desarrollo sexual y proporción de sexos 

de Oiapterus rhombeus durante la época de lluvias 

en el Litoral Interno de la Isla del Carmen y en 

los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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. . 
pred_ominan . lo.s ~~tadlos .· 'jUve:ri,il~s ··~n f~Se I yII, presentándose p~ 
coa ejemplares· e·n· ~as"·"é :~Iz:- en' el'"--·litoral~ interno de la Isla del 

carm~'n:- eÍl··_·i·~--'.·~~-~cia·{'~·e·~-":·:i_-·í·'.~·,ji·-a:~: ;Y_\_e_n_,· 1·~~ Sistemas Fl~vio-Lagunares 
::~·. 

en .la ·Ílpoca'··de·-_º·9·e~'a'.&·;:;·;·p·or,_··:-io::-:ta·n to, qo. aparecen individuos en re-

pro·d~·c6i·6·n:-~<: ·'. .-L-as::-.-.f·~~eS I''_;·y·:·_II. eStán representadas tanto por ma

cho·s .como :·p~--~~;,·1t'-~ritb~r~~-, ·present:ándo se la fase II I sólo en hembras. 
--~;_--. -- ·,:;·;·,•_,· 

Oel:an¡iisis de proporciSn .de sexos macho : hembra se encontr6 que 

el ~otal ·de la ~oblaci6n guarda una proporci6n de 1.1 : 1.0; sien 

do par~ la época de secas de 1.0 : 1.3 y durante el per1odo de 

lluvias de l. 4 : l. O. 

La figura 37 muestra la relación de la madurez gonádica 

y la talla de los individuos así como la relación total del desa

rrollo sexual de la poblaci6n independi~nte del sexo, lo cual es 

fundamental para determinar la longitud a la cual dicha población 

alcanza la madurez gonádica y es apta para reproducirse. Se obser 

va que durante la época de lluvias se encuentran individuos en ma-

duración desde los 120 mm de longitud total en fase III. La fase 

I está comprendida entre los 40 y 85 mm. 

viduos en fase II en este período. 

No se registraron indi-

Durante la época de secas se encontraron ejemplares maduros des

de los 120 mm en fase III, apareciendo también las fases I y II, 

entre los 40 y 112 mm para la primera y desde los 87 mm para la 

segunda. 

Alimentación. El estudio de las relaciones tróficas de Diapterus 

rhombeus .se basó en el an~lisis del contenido estomacaL de ejem

plares juveniles (menos de 120 mm) en función de las localidades 

y la época climática. 



Fig. 37. 
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Relaci6n de la longitud total y las fases·~~ de

sarrollo sexual de oiapterus rhombeus independien

te del sexo aurnnte la 6poca de secas· y lluvias en 

el Litoral Interno de la Isla del Carmen y en los 

Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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Litoral interno de la Zsla =del Carmen.. Epoca de :secas 

El espectro trófico de Q. rhombeus (Tabla 30, Fiq. 38) indica 

que se alimenta al menos de 17 grupos tróficos entre los que 

destacan como importantes: MONO con un 66% en volumen y 100% 

de frecuencia, copépodos con un 19.7\ en volumen y 100\ de fre

cuencia, nemátodos con un 2.6\ en volumen y 100% de frecuencia, 

restos vegetales con un 7.3\ en volumen y 80\ de frecuencia y 

foramin!feros con 1% en volumen y 86.6\ de frecuencia. Numéri-

camente los grupos predominantes son: copépodos con un 69.8%, 

nemátodos con 11.6%, ostrácodos con 8.2\ y foraminíferos en me

nor proporción. De acuerdo al Índice IRI destacan, copépodos, 

MONO, nemátodos, ostrácodos y foraminíferos con los valores más 

altos. Con relación a la tabla 30 y en función del índice IIR 

se encuentra que la materia orgánica es el alimento preferencial 

con un 66\, los copépodos se consideran corno alimento secunda

rio y los 15 grupos restantes como circunstanciales. 

Sistemas Fluvio-Lagunares. Epoca de socas. 

El espectro trófico (Tabla :31, Fig. 39) indica que se alimenta 

al menos de 13 grupos tróficos entre los que destacan como im-

portantes: poliquetos con un 48.4\ en volumen y 50% de frecue~ 

cia, MONO con un 38.3% en volumen y 83.3\ de frecuencia, copépo

dos con un 5.1\ en volumen y 58.3% de frecuencia y restos vege-

tales con un 4.7\ en volumen y 58.3\ de frecuencia. 

mente los grupos predominantes son: copépodos con 35.S\, hue-

vos de invertebrados con 13.3\ 1 ostrácodos con 13.2% y foraminí

feros en menor proporción. De acuerdo al Índice IRI destacan: 

copépodos, MONO, ostrácodos, nemátodos, huevos invertebrados y 

foraminíferos con los valores más altos. Con relación a la ta

bla 31 , y en función del IIR, se encuentra que, se consideran 

como alimentos principales a la materia orgánica y los polique

tos, los 10 grupos restantes se consideran como ocasionales. 



Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
QUINORRINCOS 
NEMATODOS 
RESTOS POLIQUETOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
CUMACBOS 
TANAIDACEOS 
ANFIPODOS 
GASTEROPODOS 
RESTOS PELECIPODOS 
ESPICULAS ESPONJA 
HUEVOS DE INVERTEBRADOS 
HUEVOS DE PECES 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
MONO 

Tabla JO 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE DIAPTERUS RHOMBEUS 

LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEli, EPOCA DE SECAS 

Número Ntimero (N) Frecuencia (F) Volumen (V) 
Total (.) (.) (.) 

236 7 ,·O 86.6 o.so 
34 1.0 20. o º~ºª 393 11. 6 100.0 2.6 

6.6 s.2 
277 8,2 73.J 1.8 

2JSJ 69.8 100.0 l. 9. 7 
6 0.17 13.J o .16 

2S 0.74 6.6 0,66 
2 o.os 6.6 0.006 
1 0.02 6,6 0.006 
2 o.os 6,6 0.006 

6,6 o .1 J 
6.6 0.006 

34 l. o 13.J 0,46 
4 0.11 33. 3 o .10 

so.o 7.32 
100.0 66,0 

IRI • F(N+V) IIR• (F.V.) 
100 

67S.4 0,69 
21,6 0.01 

1420.0 2,6 
34,J 0.34 

733,0 l. J 
89SO.O 19.7 

4.3 0.02 
9.24 0.04 
0.36 0.0003 
0.17 0,0003 1 

0.36 0.0003 ... 
o.es º·ºººª~ 0,03 0.0003 . 

19.4 o. 06 1! 
6.99 0.03 i 

SBS.6 s.a 
6600,Q 66.0 
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Fig. 38· Espectro tr6fico de la poblaci6n de Diapterus 

rhombeus en el Litoral Interno de la Isla del 

carmen durante la época de secas. Las gráfi

cas corresponden a los datos de la Tabla JO. 

ver anexo de abreviaturas en Metodolog~a. 

. . 
'• 
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Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
QUINORRINCOS 
NEMATODOS 
POLIQUETOS Y RESTOS 

DE POLIQUETOS 
OSTRACODOS 
COPE PO DOS 
ANFIPODOS 
ESPICULAS DE ESPONJA, 
HUEVOS DE INVERTEBRADOS 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES · 
MONO· 

Tabla 31 

' ' ' 

RELACION DEL :.coNTENI.oo. ESTOMACAL DE ÓrAPTERUs RHOMBEUS 

SISTEMAS F¿Jv~-()~~AGUNARES. EPOCA DE SECAS. 

: ".' 

N(Ímero ;Nl1Ín~rri)<N). 'Frecuencia (F) volumen (V) 
Total ' (\) i ' ' ' (\) (\) 

" 85 9 •. 6 41.6 0.21 
3 o .34"'' 16.6 0.02 

67 7.6 83.3 0.63 

58.3 48.5 
116 13.2 so.o l. 2 
488 55. 5· 58.3 5.1 

l o .11 8.3 0.16 
16.6 0.016 

117 13.3 41. 6 l. 05 
l O.ll 8.3 0.008 

58.3 4.7 
"83. 3 38.3 

IRI ~F(N+V) IIR= !F. V.) 
100 

408.0 o.os 
5.9 0.003 

685. 5 o.s2 

2827.5 28. 3 
720.0 0.60 

3532.9 2.9 
2.2 0.01 
Q,26 0.002 

596.9 o.43 1 

o.97 0.00061-' 
27 4. o 2.7 

,_. 
o 

3190.3 31. 9 
'1 
1 
1 
1 
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Espectro trófico de la población de Diapterus 

rhombeus en los Sistemas Fluvio-Lagunares du-

rante la época de secas. Las gráficas corres-

panden a los datos de la Tabla 3l. 

xo de abreviaturas en Metodología. 

Ver ane-
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·-.. :_ ,, .. 
Litoral interno de la Isla· .del -carmeno,· .Epá_C~ ,d~ : __ 11llvia~. 

- . .. 

El espectro trófico en es~~: ~p·o_ca :-~·_('T-~b'~a:·,.: ... ;~:~·-., ::_._F.:{·_q;;·;: ~O) 'indica 
>,;'' .- - , .. . 

que se alimenta al ·manos dé a_:. qrup·o·s..:tr·ofi~~B-: eritre los que des-

tacan como. import~·rite~--~;-·_;:, ~:~ND :·c·o·~<\i-~--:7~5\' en _volumen y 100\ ·ae 
frecuencia,· c~pépo'~--Os·--·:~~-~ri:: 13\_ ;:¿~~-'.-.-~~>~-~~:~·¡;;·y:._ 100\ de frecuencia, 

foraminíferos éOn · ~n.-·.·s:-~--¡-, .::_~~<_'~~:-l'_~~--~il·_.-::i.· 100%· de frecuencia, 

otros grupos como n'_enla>t'~d6-~:-,:_1~·t,:_:S:tra·C6aos ·y restos vegetales se 

presentan con men.or P_r~parc1é5·n.:-Volumétrica, sin embargo se les . ' .. ' ~·.; . 

Numéricamente los grupos 

predominantes son:. cop~podos con 59.8%, foraminíferos con 22.4%, 

nem~todos con 9.2%,_ gaster6podos con 5.1% y ostrScodos en menor 

proporción. De acuerdo al índice IRI destacan: MONO, copépodos, 

foraminíferos, nemátodos, ostrácodos y gasterópodos con los va-

lores más altos. Con relación a la tabla 32 y en función del 

índice IIR se encuentra que la materia orgánica es el alimento 

preferencial, se considera como grupo secundario a los copépo

dos y los 6 grupos restantes como circunstanciales. 

Sistemas Fluvio-Lagunares. Epoca de lluvias. 

El espectro trófico (Tabla 33, Fig. 41) indica que se alimen-

ta al menos de 20 grupos tróficos entre los que destacan como 

importantes: MONO con un 68.8% en volumen y 100% de frecuencia 

copépodos con un 13% en volumen y 100% de frecuencia, ostr5co-

dos con un 5.9\ en volumen y 100% de frecuencia, restos vegeta

les con un 1.9% en volumen y 78.9\ de frecuencia, nemátodós con 

1.6% en volumen y 89.4\ de frecuencia y cumáceos con un 3.4% en 

volumen y 68.4\ de frecuencia. Numéricamente los grupos predo-

minantes son: copépodos con 57i, ostr5codos con 19.6%, nemáto-

dos -con B.4%, foraminíferos con 6.1\ y cumáceos con 3.5%. De 

acuerdo al índice IRI destacan como importantes los copépodos, 

MONO,' ostrScodos, nemStodos, foramin!feros con los valores m&s 

al tos. Con relación a la tabla ~3 y en función del índice 

IIR se encuentra que la materia orgSnica es el alimento prefe-



Tabla· 32 

RELl\CION DEL :coNTENIDO ESTOMl\Cl\L DE DillPTERUS RHOMBEUS 

LITORl\L INTERNO DE LA ISLI\ DEL ,CARMEN. EPOCA DE LLUVIAS 

NGmero Ntimero (N) Frecuencia (F) Volumen (V) Grupos Tróficos 
Total (%) (\) ( % ) 

FORAMINIFEROS 82 2 2 .'4 100 5.1 
NEMATODOS 34 9.28 100 2.5 
OSTRACODOS 11 3.0 100 l. D 
COPEPODOS 219 59.8 100 13. o 
ANFIPODOS 1 0.27 50 0.5 
GASTEROPODOS 19 5.1 50 2. 5 
RESTOS VEGETALES 100 0.3 
MONO 100 75.o 

IRI =F(N+V) 

2150.0 
1178.0 

400. o 
7 280. o 

38.5 
380.0 

30.0 
7 500. o 

IIR= (F. V.) 
100 

5.1 
2.5 
l. o 

13 .o 
0.2 
l. 2 
0.3 

75.0 

... ... 
"' 



Fig. 40. 
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Espectro trófico de ~a población de Oiapterus 

rhombeus en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen durante la época de lluvias. Las grá-

ficas corresponden a los datos de la Tabla 32 

Ver anexo de abreviaturas en Metodología. 
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Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
QUINORRINCOS 
NEMATODOS 
RESTOS POLIQUETOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
CUMACEOS 
TANAIDACEOS 
ANFIPODOS 
ISOPODOS 
MISIDACEOS 
ANOMUROS 
GASTEROPODOS 
RESTOS ESPONJAS 
ESPICULAS ESPONJA 
RESTOS DE PECES 
HUEVOS INVERTEBRADOS 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
HOND 

Tabla 3 3 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE DIAPTERUS RHOMBEUS 

Número 
Total 

245 
19 

335 

780 
2274 

142 
26 
30 
15 

1 
2 
1 

104 
9 

'< 
SISTEMAS.FLUVIO-LAGUNARES. 

Número (N). 
( \) 

6.15 
. o. 47 

Í!. 41 

19.SB 
57.0 

3.56 
0.65 
0.75 
o. 37 
0.02 
o.os 
0.02 

2.61 
o. 22 

89.4 
26.3 
99;4 
15.7 

lOO;o 
100.0 

68.4 
36.B 
52.6 
31. 5 
5.2 

10.S 
5.2 

10.5 
5.2 
5.2 

63.1 
42.1 
78.9 

100.0 

Volu.men 
(%) 

0.49 
0.03 
l. 6 
0.17 
5.9 

13. o 
3.4 
o. 72· 
0.66 
0.43 
0.010 
o.os 
o.oos 
0.03 
0.02 
0.010 
0.14 
0.11 
l. 9 

68.B 

(V) IRI= F(N+V) 

593. 6 
13 .1 

894.B 
2.6 

2540.0 
7000.0 

476.0 
50.4 
74.1 
2 5. 2 
0.15 
1.05 
o .13 
o. 31 
o .10 
o.os 

173.S 
13.B 

149.9 
GBBO.O 

IIR= (F.V.) 
100 

o. 4 3 
0.001 
l. 4 
0.02 
5.9 

13. o. 
2. 3 
0.26 
o. 34 '~ 
o .13 u 
o.ooos 
0.005 
0.0002 
0.003 
o. 001 
0.0005 
o.ca 
o. 04 
1.4 

68.B 



- 116 -

Fig. 41. Espectro trófico de la población de Diapterus 

rhombeus en los Sistemas Fluvio-Lagunares du-

rante la época de lluvias. Las gráficas co-

rresponden a los datos de la Tabla 33. ver 

anexo de abreviaturas en Metodología. 
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. .-. 

rencial con 68. 8% se considera. cotl\o grup·o s~.cu~dari.6. a los copé

podos y los 9 q~upos re~t~ntes s~~ considerari"6omo ocaiionales. 

Diapterus' auratus -R~nzani, 1842 

fo de México y Mar. Caribe-. Sin embargo, existen muy pocos es tu-

dios sobre la bioloq!a de esta especie. Diversos trabajos la ci-

tan dentro de sus listas ictiofaun!sticas a lo largo de su amplia 

dist-ribucióri en el Atlántico occidental. Destaca como especie irn-

portante de ambientes estuarinos por su gran abundancia numérica 

y biomasa a lo largo de todo el año, por lo que representa un re-

curso pesquero. su presencia en esos ambientes está representada 

por tallas juveniles y adultas. Al igual que otras especies afi-

nes carece de estudios sistemáticos sobre su biología y ecología. 

o. auratus es una especie rara en la Laguna de Términos. Un si-

nónimo de esta especie <Q· olisthostomus) ha sido reportada con 

anterioridad para la laguna por Reséndez (1981) y Aguirre León 

et !..!· (1982). 

de primer orden. 

Es una especie visitante ocasional y consumidor 

En el área de estudio se ha colectado en el L! 

toral interno de la Isla del Carmen y en el Sistema Fluvio-Lagu-

nar Chumpan-Balchacah. 

mm de longitud total. 

Se obtuvieron 25 ejemplares de 30 a 105 

Relación peso-longitud y frecuencia de tallas. De acuerdo a .la 

ecuación que define este relación, los valores calculados para 

las constantes ~ y ~ sólo corresponden al litoral- interno de 

la I~la del Carmen en la época de secas y se muestran en la ta-

bla 34. El análisis del rango de tallas se presenta en la 
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. . ' .: .. · . ·. ·._;·. .. · •. ··:··. . ·. 

tabla 35. só¡o aparecen.-~a11a:S 'j~·ven~l·~-~-,:.:.·:e·~->-e-1~:-p_erío_do de se

cas, represefltadas ~~-~-: poc_~~- ·~je~p-i'a~:~;S::~>){·~~~·t:~::~-~:-:b"esul.tados se 

muestran qraficados en la: fic}ur_a ·42:~, 'i~:o.s' ·valores de la rela

ci6n peso-longitud se muest~an en la tabia ~6. 

Madurez. La frecuencia de sexos y fases· sexuales en función 

de la época climática se muestra graficado en la figura 43, 

Se observa en general qu~ para las épocas climáticas definidas 

sólo se presentan estadios juveniles en fase I en el litoral in

terno de la Isla del Carmen, por Ío tanto no ilparecen individuos 

maduros. La fase I está representada tanto por machos como por 

hembras. Se encontraron individuos indiferenciados en sexo y 

maduración en el litoral interno de la Isla del Carmen en la 

época de secas. 

El anSlisis de proporci6n de sexos macho : hembra hecho para los 

ejemplares colectados en el litoral interno de la Isla del Car

men fue de 1.6 : 1.0. 

Alimentación. El estudio de las relaciones tróficas de Diapte-

rus auratus se basó en el análisis del contenido estomacal 

de ejemplares juveniles de menos de 70 mm, en función de la lo

calidad y la época climática estudiada. 

Litoral interno de la Isla del Carmen. Epoca de secas. 

El espectro trófico de ~· auratus (Tabla 37, Fig. 44) indica 

que se alimenta al menos de 11 grupos tróficos entre. los que de~ 

tacan como importantes: MONO con un 82.4\ en volumen y 95.8% 

en frecuencia, copépodos con un 7.3\ en volumen y 95.B\ de fre

cuencia, restos vegetales con un 8.1\ en volumen y 45.B\ de fr~ 

Numéricamente los grupos predominantes son: 

con 80.7%, ostrácodos con 8.6% y nemátodos con 7~6%. 

copépodos 

De acuerdo 

al índice IRI destacan, copépodos, MONO, nemátodos y ostrácodos. 
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CONSTANTES 

a 

b 

R 

PARAMETROS 
bli 'l'lll1ldl• 

Rango 

Modas • 

.Tabla 35 

VALORES DE LAS' CONSTANTES a Y b. Y EL COEFICIENTE DE CORRET,ACIOI¡ R 

E.N· LOS DOS PERIODOS. C:Í:.IMATICOS 

Pei!odo :de Secas· 
LIIC ·· · · · SFL 

o. 0000058 

3.14332 

0.99243 

,. ;· 

.-

Período de Lluvias 
LIIC SFL 

Tubln JG 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

Período de Secas Período do Lluvias 
li:t:C6 u¡rr;--- •11 0•1•" r~ t1IICI Al~ 1J 

30 - 70 30 - 70 105 

46-50 y 51-55 4G-50 y 51-55 

1J'0 1111\ J, 

105 

• sólo se consideró el valor máximo de las modas. 

TOTAL 
GEN6RAL 

0.0000058 

3.14332 

0.99243 

TOTAf, 
01~N1~nf\r1 ---
30 - 105 

4G-!JO y 51-55 
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Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Oiapterus auratus en el Litoral Interno de 

la Isla del Carmen durante la época de secas. 

se señala la distribución de frecuencia de ta

llas. 

• 
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Tabla 36 

Valores de la relación peso-lon~itud para g. auratus 

en la época de secas en el LIIC 

Long. (mm) Peso (gr•) 

30 0.25 

35 o. 41 

40 0.62 

45 0.91 

50 l. 27 

55 l. 71 

60 2.25 

65 2.89 

70 3. 65 

75 4.54 

80 5.56 

85 6.73 

90 8. 05 

95 9.55 

100 11. 22 

105 13.08 



Fig. 43. 

- 122 -

Fases de desarrollo sexual y proporción de sexos 

de Diapterus auratus durante la época de secas 

en el Litoral Interno de la Isla del Carmen . 

. 
'· 
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Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
QUINORRINCOS 
NEMATODOS 
OSTRACODOS 
COPEPODOS 
HUEVOS INVERTEBRADOS 
RESTOS PECES 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
MOND 
MATERIA INORGANICA 

Tabla 37 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE DIAPTERUS AURATUS 

LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN, EPOCA DE SECAS. 

Número Nlimero (N) Frecuencia (F) Volumen (V) 
Total ( %) ( \) ( \) 

3 o. Ei2 12.5 0.01 
3 0.62 12.5 0.01 

37 7.6 58.3 0.18 
42 8.6 45.8 0.47 

390 80.7 95.8 7. 3 
3 0.62 4 .1 0.004 

8.3 0.3 
5 l. o 20.0 0.03 

45.8 8 .1 
95.8 82.4 

4 .1 0.83 

IRI =F(N+V) 

7,8 
7.8 

453.5 
415.4 

8430.4 
2.5 
2.49 

21. 4 
370.9 

7893.9 
3.4 

IIR= (F.V.) 
100 

0.001 
0.001 
0.10 
0.21 
6.9 
0.0001 
0.02 
0.006 
3.7 

78.9 
0.03 

•i 



Fig. 44, 
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Espectro trófico de la población de Diapterus 

auratus en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen durante la época de secas. Las gráfi

cas corresponden a los datos de la Tabla 43. 

Ver anexo de abreviaturas en Metodología. 
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Con relación a .la tabla 

encuentr·a que la. inate·r1·a· Organ·1·~a_· es ·.e--1 al.tnl·ento -Pri:né1Pa'1 
con 78. 9%, _ y los lo_ -~r~pos; ·.: r~S:tánt·é:~.- _: son:_:·:·c1r-~uilstancÍ:ales. 

Eugerres plurnieri (Cuvier, 1830) 

Eugerres plumier! es una especie típica en ambientes laguna-

res y estuarinos del Golfo de México y Mar Caribe. Numerosos 

trabajos la citan dentro de sus listas ictiofaunísticas a lo 

largo de su amplia distribución en el Atlántico de América. 

Destaca como especie importante de ambientes estuarinos por 

su gran abundancia numérica y biomasa a lo largo de todo el 

año, por lo que es un recurso comercial en muchas lagunas ca~ 

teras del Golfo. Su presencia en esos ambientes está repre-

sentada por tallas juveniles y adultas. Carece al igual que 

otras especies afines, de estudios sobre su biología y ecolo

gía. 

E. plumieri es la cuarta especie de mojarra más abundante en 

la Laguna de Términos. Constituye un recurso económico en el 

área. Utiliza la laguna como área de crianza y/o alimenta-

ción y es consumidor de primer orden. Se ha colectado en las 

localidades PE, Cl1B, PG, ESP y CUC. Se obtuvieron 59 ejempl!!_ 

res de 65 a 295 mm de longitud total. 
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Relación peso-lorigitud y ·freéuencia :de -tallas. De acuerdo a la 

ecuación que de fine esta rela~ioh--~- -10·5 :·, va,io'X-es calculados para 

las constantes .! y· b son .. dados ·-~-.:-~:-~ftt·J..:~u~·ci-6n en fu-nci6n de la 

época climática en la tabl~ 38· .. -El ·''an"áli-~is del rango de ta

llas se presenta en la -_tablá._ :39_-, ::<70~p_a_~ándose las dos épocas el!, 
. . 

máticas y los dos subsfstémas e·a-tudiados (Figs. 45 a 48 ). Se obser-

va que se presentan con: _mi.~· f~e-ciu~ncia tallas subadultas y adul

tas en ambas épocas C1iinátic.cis ··reflejándose en las modas. Sin 

embargo, las tallas más-grandes están mejor representadas en el 

litoral interno de la Isla del Carmen y en los Sistemas Fluvio

Lagunares en la ~poca de ·secas, encontrándose las más pequefias 

en el período de lluvias. Los valores de la relación peso-long! 

tud se muestran en las tablas 40 a 42 

Madurez. La frecuencia de sexos y fases sexuales en funci6n 

de la época climática se muestra graficado en las figuras 40 Y 

50. Se observa que para los períodos climáticos definidos se 

presentan las fases I, II y III en la época de lluvias, encontrán

dose que para el período de secas aparecen además las fases IV, 

VI y VII, por lo tanto aparecen individuos en fases roproducti-

vas. Las fases maduras están representadas sólo por hembras, en 

centrándose en los machos sólo fases I y II. 

Del análisis de proporción de soxos macho : hembra se encontró 

que el total de la población guarda una proporción de 1.1 1.0, 

siendo para la época de secas de 1.5 

lluvias de 1.0 : 1.1. 

1.0 y para el período de 

La figura 51 muestra la relación de la madurez gonádi-

ca y la talla de los individuos, así como la relación total del 

desarrollo sexual de la población independiente del sexo, lo cual 

es fundamental para determinar la longitud a la cual dicha pobla-
' 

ción alcanza la madurez gonádica y es apta para reproducirse. Se 



CONSTANTES 

a 

b 

R 

PARAMETROS 
DE TALLAS 

Rango 

Modas * 

Tabla 38 

VALORES DE LAS CONSTANTES a Y b Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION R 

EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

Período de Secas 
LIIC SFL 

0.00000061 

3.59771 

0.99554 

Tabla 39 

Período de Lluvias 
LIIC SFL 

0.0000041 

3.24485 

0.99796 

0.0000039 

3.23468 

0.99554 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS 

Período de Secas 
LI IC SFL TOTAL 

125 - 295 

126 - 130 

225 - 230 125-295 

126-130 

Período de Lluvias 
LIIC SFL TOTAL 

70 - 180 65 - 155 70-180 

111 - 115 111-115 

* sólo sa consideró el valor máximo de las modas. 

TOTAL 
GENERAL 

0.0000037 

3.25971 

0.99750 

TOTAL 
GENEML 

65 - 295 

111 - 115 

... 
. "' .... 
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Fig. 45. Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eugerres plumieri en el Litoral Interno de la 

Isla del Carmen durante la época de secas. So 

señala la distribución de frecuencia de tallas. 
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Fig. 46. Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eugerres plurnieri en el Litoral Interno de la 

Isla del Carmen durante la época de lluvias. Se 

señala la distribución de frecuencia de tallas. 
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Tabla 40 

la _rai·a·c¡~-~-_-Pe·-~-ci--_Í:O~n~i_tud ·para !·- plumieri en 

ép~cas ---~.ª -~--~~c·a·~:;: ~~~·'.~·~:i~~~·ás 'en el LIIC. 

'·_,_--_·;.· ··:·'.:·<, ,> 
. .... 

' 
'SEC.AS:,· ' LLUVIAS 

.-·'. . 

Long-~ (mm) Peso (gr) Peso (gr) 
.. 

70 2.65 3.97 
80 4. 28 6.13 
90 6.54 8.99 

100 9.56 12.66 
110 13. 4 7 17.25 
120 18.43 22.87 
130 24.58 29.66 
140 32.10 37.72 
150 41.14 47.19 
160 51. 89 58.18 
170 64.54 70.83 
lBO 79.27 85.27 
190 96.29 101.62 
200 115.81 120.00 
210 138.00 140.61 
220 163.18 16 3. 5 2 
230 191. 4 8 188.90 
240 223.17 216.87 
250 258.47 247.59 
260 297.64 281.19 
270 340.93 317.82 
280 388.59 357.63 
290 440.88 400.77 
300 498.10 447.37 
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Fig. 47. Recta de regresi6n de la relaci6n peso/longitud 

de Eugerres plumieri en las Sistemas rluvio~ 

Lagunares durante la época de lluvias. Se seña-

la la distribución de frecuencia de tallas. 
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Tabla 41 

. "', . ,,·,'.:: . ·,- ':., .·_: 

Valores de la relación' pe.so.::. .. 1·~.fic;ri:t'u_d para ~· •.plumieri 

en .lá.- _época de .-ltuvi.as· .. eÓ- :loS :_ SF_L 
. -

. 
. •· 

Lon·q·, (mm) Peso (gr. l 
. 

70 3.62 

80 5.50 

90 8.17 

100 11.49 

110 15.64 

120 20. 7 2 

130 26.85 

140 34.12 

150 42.66 

160 52.56 

170 63.95 

180 76.93 

190 91.64 

200 108.18 

210 126.67 

220 147.24 

230 170.00 

240 195.11 

250 222.65 

260 252.77 

270 285.59 

280 321. 24 

290 359.86 

300 401.56 
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Recta de regresión de la relación peso/longitud 

de Eugerres plumieri para las ~pocas de secas y 

lluvias en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen y en los sistemas Fluvio-La~unares. Se 

señala la distribución de frecuencia de tallas. 
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Tabla 4 2 

Valores de __ la _relaci6n pes~-longitud para!• plumier! 

en ias ~~oca~.·de secas y lluvias en el LIIC y en los SFL 

Long. (mm) Peso (gr) 

70 3.72 

80 5.75 

90 8.44 

100 11. 90 

110 16. 24 

120 21. 56 

130 27.99 

140 35. 64 

150 4 4. 64 

160 5 5 .10 

170 67 .13 

180 80. 87 

190 96.46 

200 114 ·ºº 
210 133.67 

220 155,56 

230 179.82 

240 206.58 

250 2 3 5. 98 

260 268.17 

270 303.27 

280 341.45 

290 3 82. 82 

300 427.56 
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Fig. 49. Fases de desarrollo sexual y ptoporci6n de sexos 

de Eugerres plumieri durante la época de secas en 

el Litoral Interno de la Isla del carmen y en los 

Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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Fases de desarrollo sexual y proporci6n de sexos 

de Eugorres plumiari durante la época de lluvias 

en el Litoral Interno de la Isla del carmen y en 

los Sistemas Fluvio-Lagunares. 
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Relaci6n de la longitud total y las fases de de

sarrollo sexual de Eugerres plumieri independien

te del sexo durante la época de secas y lluvias 

en el Litoral Interno de la Isla del Carmen y en 

los Sistemas Fluvio-Lagunarcs. 
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aprecia qu~ durante la época de lluvias se encuentran individuos 

en madurB.ción desde los 184 mm de longi'tud total en fase III. 

La fase I- eátá_· :comprendida entre los 59_ y 132 mm· y la fase II eE_ 

tre·, los 1·30 y :190 mm •. Durante el período. de secas no se encuen

tran ir\dividuós e~_ fase 111, sin embargo, la fase IV se registra 

desde los 205 mm ··ae ·longi-tud total. Asimismo las fases postre

:Productivas y en ·a~~canso están presentes desde los 260 mm.. No 

obstante, si'guen encontrándose fases I y II. Es importante des

tacar que los individuos ma·duros y en fases postreproductivas 

se registraron con mayor frecuencia en el litoral interno de la 

Isla del Carmen en el período de secas cuando la salinidad pre

senta valores elevados (mayores a 26 °/oo). 

Al:l:mentaci6n. El estudio de las relaciones tróficas de Eugerree 

plumieri se basó en el análisis del contenido estomacal de ejem

. plares juveniles y.adultos en función de las localidades estudia

das y la época climática. 

Litoral interno ·de ·1a ·Isla del Carmen. Epoca de secas. 

El espectro tr6fico de ~· plumieri (Tabla 43, Fig. 52) indica 

que se alimenta al menos de 19 grupos tróficos entre los que des 

tacan como importantes~ MONO con un 65.7% en volumen y 100% de 

frecuencia, ostrácodos con 16.1% en volumen y 82.3\ de frecuen

cia, restos vegetales con 11.3\ en volumen y 82.3% de frecuencia 

y copépodos con 2.6% on volumen y 70.5% de frecuencia. Numérica

mente los grupos predominantes son ostrácodos con 66%, copépodos 

con 18.6% 1 foraminíferos con 9.8% y nemátodos con 3.3%. De 

acuerdo al análisis combinado del índice de importancia relati

va IRI destacan ostrácodos, MONO, copépodos, restos vegetales, 

foraminíf'eros y nemátod.os con los valores más ·altos. En relación 

a la tabla 43 y en función del índice IIR se ~uede establecer 

que el alimento preferencial es la materia orgánica con 65.7 %, 



Grupos Tróficos 

FORAMINIFEROS 
QUINORRINCOS 
NEMATODOS 
POLIQUETOS Y RESTOS 

DE POLIQUETOS 
OSTRACODOS Y RESTOS 

DE OJ>TRACODOS 
COPE PO DOS 
ANFIPODOS Y RESTOS 

DE ANFIPODOS 
ISOPODOS 
DECAPODOS 
RESTOS CRUSTACEOS 
RESTOS GASTEROPODOS 
RESTOS PELECIPODOS 
RESTOS ESPONJAS 
ESPICULAS DE ESPONJA 
RESTOS DE PECES 
HUEVOS INVERTEBRADOS 
ESCAMAS 
RESTOS VEGETALES 
MONO 

.Tabla. 43 
,. -· - . . ,:. , 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL ·DE .. EUGEl\l\ES n,Uf!IERI 

LITORAL INTERNO DE LA ISLA O.EL CAR.MEN /::E.POCA DE. SECAS. 

" :::-_:;:. ;:·;·-~!-·;,'--,, _,. 

Ntimero 
Total 

3 91 
1 

134 

3 

2616 
7 39 

31 
2 
1 

35 
6 

Nlimero (N) 
( \) 

9.B 
0.02 
3.3 

0.07 

66.0 
18.6 

o. 78 
o.os 
0.02 

o.ea 
0.15 

Fr'ec~en.cia .(f) 
. ( \) : 

70.S 
s.0 

70.5 

17.6 

82.3 
70.5 

47.0 
5. 8. 
5.8 

11. 7 
17.6 
17.6 
11. 7 

5.8 
5.8 

11. 7 
23.5 
82.3 

100.0 

Volumen (V) 
(\) 

0.96 
o.oos 
o. 59 

o. 37 

16.1 
2. 6 

l. 1 
o.os 
o. ll 
0.04 
0.07 
o. 06 
0.06 
o. 29 
O.DOS 
o. 04 
0.07 

11. 2 
65.7 

II\ I =F(N+V) 

758.S 
0.14 

274.2 

7.7 

67S6.8 
1494.6 

88.3 
5.8 
0.40 
0.46 
l. 2 
1.0 
0.70 
1.6 
0.03 

10.7 
5.1 

921. 7 
6570.0 

IIR= (F.V.) 
100 

0.67 
0.0002 
0.41 

0.06 

13.2 
l. 8 1 

0.51 i 
0.002 ~ 
0.006 " 
0.004 1 

0.012 
0.010 
0.007 
0.016 
0.0002' 
0.004 
0.016 
9.2 

65.7 

1 

1 

l 
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Fiq. 52. Espectro trófLcQ de ~a población de Eugerres 

·plumieri en el Litoral Interno de la Isla del 

Carmen durante la época de secas. ~as gráfi

cas corresponden a los datos de la Tabla so. 
Ver anexo de abreviaturas en Metodología. 
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se conside~i alimento secundario a los cop~podos, y los 17 gru

pos restantes como circunstanci"ales. 

Sistemas Fluvio-Lagunares. Epoca de lluvias. 

El espectro trófico de !· plumieri (Tabla 44 , Fig. 53 ) indi

ca que se alimenta al menos de 18 grupos entre los .que destacan 

como importantes: pelecípodos con 44.1% en volumen y 68.7 de 

frecuencia, MONO con 31\ en volumen y 100% de frecuencia, copé

podos con 13.2% en volumen y 75\ de frecuencia y ostrácodos con 

6.8\ en volumen y 62.5% de frecuencia. Numéricamente los gru-

pos predominantes son copépodos con 87.9\, huevos de invertebr~ 

dos con 6.1% y ostrácodos con 2.0\. De acUerdo al análiSis co~ 

binado del !ndice de importancia relativa IRI destacan copépo

dos, MONO, restos de pelecípodos y ostrácodos. En relación a 

la tabla 44 y en función del índice IIR se puede establecer 

que el alimento preferencial es la materia orgánica (MONO) y 

los pelecípodos, como secundario se considera a los copépodos 

y los grupos restantes como circunstanciales. 



Tabla 44 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE EUGERRES .PLUMIER! 

SISTEMAS FLUVIO-LAGUNARES. E P. OCA DE LLUVIAS; 

Número N1imero (N) F.tecueriC~a (i;'¡ . VolÜmen (V) IRI =F(N+V) IIR== (F.V .) 
Grupos Tróficos Total ( \) .. ,; ( \) ( \) 100 

FORAMINIFEROS SS 1.7 S6.2 0.22 108.0 0.12 
NEMATODOS l 0.03 6.2 0.006 0.22 0.0003 
POLIQUETOS y RESTOS 

DE POLIQUETOS 2 0,06 12.S 0.01 o. 87 0.01 
OSTRACODOS y RESTOS 

DE OSTRACODOS 63 2.0 62.S 6,8 sss.o 4.3 
COPEPODOS 2709 87.9 7S.o 13.2 7S82.0 9.9 
CUMACEOS 2 0.06 12.S 0.01 0.87 0.001 
ANFIPODOS 2 0.06 12.S 0.13 2. 3 0.01 
ESTOMATOPODOS 1 0.03 6.2 o.2s l. 7 0.01 
RESTOS CRUSTACEOS 2s.o o .1 o 2. 5 0.02 .... 
GASTEROPODOS y RESTOS .. 

DE GASTEROPODOS 2 0.06 18.7 l.8 34.7 0.33 ~1 RESTOS PELECIPODOS 68.7 44.1 3029.6 30.3 
RESTOS DE ESPONJAS 12.S 0.04 o.so o.ces 

1 HUEVOS DE INVERTEBRADOS 190 6.1 37.S 1.1 270.0 0.41 

1 
HUEVOS DE INSECTO 

(PUESTAS) 44 1.4 43.7 l. 2 113. 7 o.s2 
LARVAS DE INSECTO l 0.03 6.2 0.006 0.22 0.003 
ESCAMAS 9 0.29 37.S o.os 12.7 0.01 
RESTOS VEGETALES 93.7 0.28 26.2 0.26 
MONO 100.0 31.0 3100. o 31. o 
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Espectro trófico de la población de -Eugerres 

plumieri en los Sistemas Fluvio-Laqunares du-

rante la época de llu~ias. Las qráfic·as co-

rresponden a los datos de la Tabla 51. Ver 

anexo de abreviaturas en Metodología. 
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DISCUSION 

RELACION PESO-LONGITUD.· Y FRECUENCIA DE TALLAS 

. . . 

La 
;.. ._ -_¡;>: <-:'·' 

ecuacion P=aL ·aesciib~ las variaciones de peso y longitud a 

lo largo del ciclo _de vida de un pez. Esta expresión puede apl! 

carse para entender el comportamiento de estos parámetros en una 

población en función del tiempo. Además tiene aplicación en la 

evaluación de pesquerías debido al interés de conocer tasas de 

crecimiento, es decir, el aum~nto en peso y longitud por unid~d 

de tiempo. El coeficiente exponencial ~ en la ecuación antes 

descrita representa la pendiente de la línea recta ajustada por 

el método de regresión. Biológicamente el exponente ~ represen

ta un coeficiente alométrico cuyas variaciones están en función 

de los cambios proporcionales de peso y longitud de una especie 

en cuestión. Así, cuando el coeficiente b tiene un valor de 3 

describe un crecimiento isométrico. Muchas especies parecen 

acercarse a este "ideal'', sin embargo, el peso es afectado por 

factores tales como la época del año, edad del pez, variaciones 

en la alimentación, desove, s~xo y madurez sexual, acumulación 

de &cides grasos en la cavidad corporal en~re otros. Otras es-

pecies presentan valores más grandes o más pequeños que 3, una 

condición descrita corno crecimiento alométrico. Cuando el cae-

ficiente ~es mayor a 3, se dice que una especie presenta un ere 

cimiento alométrico positivo, mientras que, valores de~ menores 

a 3,- representan un crecimiento -alométrico. negativo .. (Ricker, -1975). 

La constante ~ expresada en la ecuación de relación peso-longitud 

representa la corrección de la ordenada al origen de la regresión 

lineal. 

A partir del análisis de las frecuencias de tallas se puede ob-
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tener informació'n··de-:" la:C:!Jmpo.sición de las clases· de tallas, 

los váloreá'· d~· .-:1o·~::·:·_p-ico·s, ·'. (c\irva~ pO:limodales, gráficamente) y 
la lipoca d8 · '~~~i~t';am

0

i"~ntO (cuando este ocurre en una época pr.! 

cisa) .de.cada mes;: entre otros. 

La tabla 45 resume.comparativamente los valores de los coe-

ficientes a y b de todas las especies por época climática y su~ 

sistema. De igual manera, la tabla 46 resume el comportamie~ 

to de los rangos de clases de talla de las poblaciones a lo laE 

go del año. En relación a los resultados presentados en estas 

dos tablas se encontró de manera general para todas las es-

pecies que las variaciones en el valor del coeficiente ~ de la 

relación peso-longitud se deben a las diferencias en los rangos 

de las clases de talla en función de la localidad y la época 

climática. Para poder comparar los resultados obtenidos de la 

relación peso-longitud de todas las especies (Tabla 46) 

se consideró conveniente uniformizar el rango de las clases de 

talla de cada una de las especies estudiadas en relación al mí

nimo y al máximo rango de talla encontrado durante el año para 

los dos subsistemas analizados. 

Los valores del coeficiente b encontrados para Eucinostomus 

gula.reflejaron pequeñas variaciones a lo largo del año (Tablas 

4 y 45, Figs. 3 a 7 tant_o en el litoral interno de la Is-

la del Carmen como en los sistemas fluvio-lagunares. Asimismo 

los valores obtenidos para la relación peso-longitud de esta 

especie se muestran en las tablas 6 a 8 En el lito-

ral· interno de la Isla ·durante ambas épocas· climátic-as el- coe

ficiente ~ varió de 3.0 a 3.1. en comparación a los sistemas 

fluvio-lagunares donde fue de 2.9. En el primer subsistema el 

comportamiento del coeficiente ~ podría deberse a que la especie 

tuviera una mejor alimentación que en los sistemas fluvio-lagun~ 

res. Esto último debido a una mayor disponibilidad de alim~nto 



1 E s p e e i e 

Eucinostomus 
gula 

Eucinostornus 
argenteus 

Eucinostomus 
me lanopterus 

Diapterus 
rhombeus 

Diapterus 
aura tus 

Eugerres 
plumie:z::i 

Tabla 45. 

VALORES DE LAS CONSTANTES !.•·y .!:!_ Y EL .COEFICIENTE DE CORRELACION R 

. POR ESPECIE, .LOCALIDAD y EPOCA CLIMATICA 

! · ... .,. .·.·.·······, <,.· . ,., . 

SECAS ' 
.. 

LLUVIAS .. 

' LIIC SFL LICC SFL 

a 0.0000092 0,000015 0.0000015 0.000016 
b 3.08537 2,99777 3.13027 2.96007 

" o 98681 0.94918 0.097540 0.96382 
a 0.0000091 0.0000029 '0,000017 0.0000019 
b 3. 05280 3.32269 2.90226 3.41718 

" o 9Q237 0,96670 o.97176 0.99754 

n o. 00017 
b 2.88833 
R 0,99681 

a 0.0000052 0.0000003 0.0000029 0.0000061 
b 3.18830 3,89964 3,35549 3.18977 
R 0.97191 0.98241 0.99964 0.94423 

a 0.0000050 
b 3.14332 
R 0.99243 

a 0.00000061 0.0000041 0.0000039 
b 3.59771 3.24485 3.23468 
R 0.99554 0.99796 0.99554 

TOTAL 

SECAS-LLUVIAS 

o. 0000077 
3.12710 
0.98455 
0.000013 
2.96758 
0.98821 

0.000017 
2.88833 
0.99681 

0.0000031 
3.29657 
0.93981 

0.0000050 
3.14332 
0.99243 

0.0000031 
3.25971 
0.99750 

.... ... 
O\ 

1' 



'l'abla 46 

RANGOS DE 'l'ALLA POR ES.PECIE 1 .LOCALIDAD. Y EPOCA .. CLIMA'l'ICA 

Especie 

Gerres 
cinureus 

Eucinostomus 
qula 

Eucinostomus 
argenteus 

Eucinostomus 
melanopterus 

Diapterus 
rhoinbeus 

Diapterus 
aura tus 

Eugerros 
plumier! 

. º .. ;).'·<.< .... •·· 

s 
LIIC MODA• 

72-89 
·. -.-[:_,,:,:: -·';.":i ·, :< 

30-160 71-75 ··6 6'- í i o'. .. ;;'.; 86'~ 90 :·• 61-65 
_'_{'{! ··:·-; 

30-145 101-105 10-105 <> ·20-90 35-40 

50-120 51-55 70-95 
111-115 

40-115. 66-70 56-95 86-90 45-120 81-85 

30-70 46-50 
51-55 

125-295 126-130 225-230 70-180 

* Sólo se consider6 el valor máximo de las modas. 

-------~----,·- .. ~- .. 

... 

MODA* 

40-95 71-75 

40-125 61-65 

75-80 

40-85 71-75 

'l' O 'l' A L 
'l'O'l'AL 

GENERAL 

72-159 

30-160 

20-145 

50-120 

40-120 

30-105 

MODA* 

61-65 

66-70 

46-50 
51-55 

65-155 111-115 65-295 111-115 
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a lo largo del ·año;· ya. qUe ei~··:i.1fo~~l i~t.~rn~ de la Isla se ca

racteriza« por p~~~ .. ~:~~ar .~:xt~~·a-~-~ :, P.rader·~:s .··d~ ~elato~ marinos en 

las cu·a1~·~- :~-e ·encu·entra asociada p~r sustrato una gran diversi

dad. -d~_ .. __ .:11-~º~~>: y __ ~iCrofB.u_na béntica. Además, en este subsistema 

se registra~ en·ambas épocas climáticas individuos maduros que 

contribuyen con mayor peso (por el~aumento en el tamaño de las 

gónadas) a la biomasa total de la población. Eucinostornus gula 

ingresa a la laguna con mucha probabilidad durante primavera y 

verano (fin de la época de secas y época de lluvias) al estado 

juvenil (menos de 30 mm de longitud total) y larvario. Fases 

larvarias de Eucinostomus sp. han sido registradas abundantcme~ 

te durante primavera y verano principalmente hacia la región e~ 

te de la Laguna de Términos (Flores-Coto y Alvarez-Cadena, 1980) 

Las poblaciones de esta especie que migran a la laguna colonizan 

las áreas protegidas de manglar de los sistemas f luvio-lagunares 

y del litoral interno de la Isla del Carmen, encontrándose dura~ 

te la época de lluvias poblaciones juveniles con rangos de talla 

entre 30 y 125 mm de longitud total (Tabla 5 y 46 ) . En rel!_ 

ción al análisis de frecuencia de clases de talla se encontró en 

el litoral interno de la Isla del Carmen una clase modal (sólo 

se consideró el valor máximo de las modas) de 61-65 mm, mientras 

que en los sistemas fluvio-lagunares fue de 71-75 mm (Tabla 46·, 

Figs. 4 y 6) • 

época lluviosa. 

!· gula estuvo bien representada durante la 

Sin embargo, se trata de una población de peces 

pequeños. Durante la ápoca de secas, las poblaciones encontr~ 

das en el litoral interno de la Isla y en los sistemas fluvio-1~ 

gunares presentaron rangos de talla que· variaron entre 30 y 160 

mm de longitud total (Tabla 46). Las clases modales son pa-

ra el primer subsistema de 71-75 mm y para el segundo de 86-90 

mm (Tabla 46 , Figs. 3 y 5). La especie estuvo bien 

representada durante el período de secas. Sin embargo, a dife-

rencia de la época de lluvias, se encontraron en la de secas i~ 

dividuos maduros con mayor peso. La distribución total de la 
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suma de frecuencias de las clases· de.talla para ambas épocas cli 

máticas en los dos subsistemas (Fiq~· 7 ). muestra que la clase 

modal de 61-65 mm fue la más frecuente. Este Último comporta

miento podría deberse a la selectividad del arte de pesca util! 

zado (red de prueba camaronera) ya que, como se observa en la 

tabla 46 y en las figuras 3 a 7 la especie es captu-

rada a partir de los 30 mm de longitud total y con mayor frecueE 

cia clases de talla juveniles. Es importante destacar también 

que la alta frecuencia de juveniles se debe a que los subsiste

mas ecológicos de la Laguna de Términos (principalmente el lit~ 

ral interno de la Isla del Carmen) son utilizados como áreas de 

crianza. Lo anterior podría deberse a que las poblaciones de 

!· ·gula que ingresan principalmente durante la época de llu

vias, crecen a lo largo de esta época, maduran y ganan peso en 

la época de socas para migrar hacia finales de la misma a la pl~ 

taforma continental adyacente a desovar, probablemente en aguas 

someras con vegetación sumergida en la costa del Estado de Cam

peche para reiniciarse un nuevo ciclo en la laguna con la entra-

da de larvas y juveniles en primavera y verano. Por otra parte, 

este mismo comportamiento, presencia de poblaciones juveniles y 

patrones de migración ha sido estudiado por Springer y woodburn 

(1960) en la Bah!a de Tampa y por Springer y Me Erlean (1962) en 

los Cayos de Matecumbe, ambos estudios de Florida, donde repor

tan abundantes poblaciones de individuos jóvenes a lo largo del 

año. Es probable que este patr6n de comportamiento se realice 

en otras lagunas costeras del Golfo de México, sin embargo, no 

existen estudios al respecto. El planteamiento anterior se ve r!_ 

forzado por los estudios realizados en la Sonda de Campeche ad

yacente a la Laguna de Términos por Sánchez-Gil et al. (1981) 

donde se analizan los patrones poblacionales de E. gula en ver~ 

no. Las poblaciones que all! se encuentran están constituidas 

principalmente por individuos subadultos y adultos, siendo raz~ 

nable suponer que se trata de poblaciones maduras. 
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Los valores del coeficiente b calculados para Eucinostomus !!!:,

genteus variaron de acuerdo con la época del año y la localidad 

(Tabla 13 y 45 , Figs. 15 a 19 ) • De igual manera los valores 

obtenidos para la relación.peso-longitud se muestran en las ta-

blas 15 a 17 Durante las épocas de secas y lluvias en el 

litoral interno de la Isla del Carmen el coeficiente ~ varió de 

2.9 a 3.0 mientras que en los sistemas fluvio-lagunares fue de 

3.3 a 3.4 (Tabla 45 ). Podría pensarse que las diferencias e~ 

centradas en el coffiportamiento del coeficiente b de un subsist~ 

ma a otro se debieran a una mejor.alimentación en los sistemas 

fluvio-lagunares. Sin embargo, en este último subsistema se o~ 

serva que la distribución de las clases de talla de los rangos 

encontrados (Tabla 46, Figs. 15 a 19 ) no es homogénea, por 

lo que, las variaciones del coeficiente b estarían más bien da

das por las diferencias en los rangos de talla y no por difere~ 

cias en la alimentación. !· argenteus se encuentra representa

do en la laguna principalmente por individuos juveniles. Duran

te la época de secas en el litoral interno de la Isla del Carmen 

se encontraron individuos de tallas entre 30 y 145 mm de longi

tud total (Tabla 46, Fig. 15 ) • En relación a la figura 15 se 

observa en el histograma de frecuencia de tallas que se diferen

c!an al menos cuatro clases modales, 41-451 71-751 '101-105 y 131-

135 mm. Mientras que, en la época de lluvias en el mismo subsi~ 

tema sólo se observa una clase modal de 36-40 mm. En los siste

mas fluvio-lagunares (Tabla 16, Figs. 16 y 18 ) se encontraron 

individuos entre 70 .a 95 mm durante la época'de secas y de 40 a 

125 mm en la de lluvias, sin embargo, en ambas épocas climáticas 

no se observan clases modales o al menos no están bien definidas. 

oe lo anterior podría pensarse que el litoral interno de la Isla 

del Carmen ofrece condiciones más propicias tanto ambientales 

corno ecológicas a esta especie. La distribución total de las 

clases de talla de la población en toda la laguna (Fig. 19 ) 

reflej~ nuevamente una separación de las clases modales encon-
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tradas en· el litor~l. in~ero de la Xsla del Carmen durante la Gp2 

ca d~· secas~·. No·~~~tante, es importante observar en la gr~fica 

que la __ ola~-~- modá.l_ 36-40 mm fue la que presentó la mayor frecue.!!. 

cia. · PueSto' .. que !· argenteus presenta un patrón de comportamie~ 

to estacional o c1clico en la laguna, la composición de clases 

de talla· varta· a lo largo del afio. La laguna es utilizada por 

esta especie como un área de crianza y alimentación. Un compor

tamiento similar con presencia principalmente de poblaciones ju

veniles ha sido observado en otras lagunas. costeras del Golfo de 

México (Chávez, 1972), por Springer y Woodburn (1960) y por Sprin

ger y Me Earlen (1962) en estuarios de Florida, donde nuevamente 

encuentran un patrón cíclico de la especie reflejándose en la e~ 

tructura de la pobla.ción. sánchez-Gil et al. (1981) ha obser

vado también un comportamiento estacional de !· argenteus en la 

Sonda de Campeche adyacente a la Laguna de·Términos. 

Eucinostomus melanopterus es una especie poco frecuente en la 

Laguna de Términos por lo que no pudo realizarse un análisis co~ 

parativo de la relación peso-longitud a lo largo del año (Tabla 

45). En la tabla 24 se muestran los valores de la relación· 

peso-longitud calculados para ~- melanopterus. Aunque estuvo po

co representada en la laguna es más abundante en el litoral in-

terno de la Isla del Carmen. Dada la baja abundancia de la es 

pecie en la laguna, es razonable suponer que su presencia en 

ella se deba a necesidades tróficas, ya que fue encontrada mejor 

distribuida en las áreas de pastos marinos del litoral interno 

de la Isla del Carmen donde existe buena disponibilidad de ali

mento y salinidades mayores a 26 ppm. La poblacioñ de !• ~
nopterus está constituida principalmente por individuos juveni

les con tallas entre 50 y 120 mm, y en fases tempranas de madu-

ración gonádica. Esta especie ha sido reportada en otras lagu-
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nas costeras del Golfo de M&xico:, en:_ .. rango·s de ·._talla mayores· cOn 

mayor abunda~cia (.Resénci.~z-, i'~y.~·-__ y· __ :~-~73>. .. En estudios posterio

res Reséndez (l~Blb)-.. ha:-re-Port·~-ci~;'"·'.a·-~~:~_St·a-: a·~pecie en la Laguna de 

Términos' también con· ba:-j·~-_: '.a·b·u·~-~1'~,~~:i::~~:;¡'.\;:i_-'..,:~·r/ .. t~ii~s: juveniles.-
. :,_: ·-. ·:.:.''..'.'//~.:->;'·'\~;>><.!_'.:-~: ("-.:;.:_;.:- .-,· '/- ·--: .. ' ' ~ 

En 

un estudio realizado· en ._·la:~s~nda·;.-,d_e¡: .. C_ampeche-;por · Sánchez-Gil 
. . ·-.' -".-. __ -·-.:_.,_~;--~:.?!:·~y,•;1,;'·:}:'.3·,·\:'..:;_ -:;: ,.\• ' -

et 

al · ( 1981) · señalan que ! ;:·,-melanó'pt'eius ·;·~:=it_&:· r·epr_esentada princJ:_ 

pa lrnent-e por- indi~iduos '"j~~~ñ'ii~~-::: ... 

Los valores del coeficiente b calculados para Diapterus rhombeus 

variaron con la época del año y la localidad (Tablas 25 y 4 5, 

Figs. 30 a 34 ) • 'Las tablas 27 a 29 muestran los valores 

de la relación peso-longitud obtenidos para esta especie. oura!!_ 

te las épocas de secas y lluvias en el litoral interno de la Is

la del Carmen y en los sistemas fluvio-lagunares el coeficiente 

b varió de 3.1 a 3.8. Analizando la tabla 45 se observa que 

los valores más altos de ~ se encontraron en los sistemas flu

vio-lagunares en la época de secas (b = 3. B) y en el litoral in te!. 

no de la Isla en la época de lluvias (b= 3.3). En estos dos su~ 

sistemas y en las dos épocas climáticas fueron registrados indi-

viduos adultos y maduros (Figs. 35 y 36 ) • Las poblaciones 

de o. rhombeus que se encuentran en la laguna a lo largo del año 

son en su mayoría juveniles. Se encontró representado durante 

la época de lluvias en el litoral interno de la Xsla del Carmen 

en rangos de talla de 45 a 120 mm de longitud total (Tabla 46 ) 

y en los sistemas fluvio-lagunares entre 40 y 85 mm, sin embar

go, la población de la Isla del Carmen estuvo pobremente repre-

sentada. En los sistemas fluvio-lagunares se encontró una clase 

modal de 71-75 mm (Tabla 46, Fig. 33) y la especie se 

encontré bien representada. Durante la época de secas las po-

blaciones encontradas en el litoral interno de la Isla del Car

men y en los sistemas f luvio-lagunares presentaron rangos de 
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.. . : ' 

clases de talla c¡ue-. variar.ori en·t~·e:.4Q·._.\Y.,'-:~~15 -.~m- (Tabla 46 ) • Las 

clases modales fuerÓn_ P~r·a 0_~ -pJ!i'riiS-~-:_:~·~b-s'i~t~má. de 66-70 mm y pa

ra el segundo de. 86'.'90;mm: ('r.abla. 46 ,. Figs, 30 y 31 ) • En gene

ral, la especie:estuvo::mejor representada en los sistemas fluvio-

La distribución 

total de la suma de frecuencias de las clases de talla para am-

bas épocas climáticas en 

una clase modal de 66-70 

los dos subsistemas (Fig. 34 muestra 

mm. ~· rhombeus se comporta como un 

visitan.te c'Íclico en la laguna, desovando probablemente en la 

plataforma de Campeche adyacente a la Laguna de Términos durante 

primavera-verano, migrando a la laguna para crecer, madurar y 

alimentarse regresando a la plataforma continental a reproducir-

se.nuevamente. o. rhOmbeus se encuentra bien representado en 

las ictiocomunidades de la Sond~ de Campeche, sin embargo, a la 

fecha no se han realizado estudios sobre su biología en esta 

área .(Sánchez-Gil ~!:l.·, 1981). 

~· auratus es una especie ocasional en la Laguna de TGrminos y 

sólo ha sido capturada en el litoral interno de la Isla del Ca~ 

man. La tabla 34 muestra el valor del coeficiente b calculado pa-

ra esta especie y la tabla 36 los valores de la relación p~ 

so-longitud. ~· auratus se encuentra representado por indi-

viduos juveniles e inmaduros. Es importante hacer notar su pr~ 

sencia en áreas de pastos marinos donde existen salinidades ma

yores a 26 ppm. Esta especie ha sido reportada en otras lagu

nas costeras del Golfo de México con gran abundancia (ResGndez, 

1970 y 19731 Chávez, 19721 Castro-Aguirre, 1978). 

Los valores del coeficiente b encontrados para Eugerres plumieri 
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· ref.leja.ron poca .variación ·á .. ~o:='.lar·~-6- de-1 año (Tabla 45 y Figs. 

45 a 4e .-,.: ta~--t~-- en· :·e1 -_·.lit·o'i:a·l_:. i~t-er~~ ···~e -1-a Isla como en 

los- sisÍ:e_mas fluvio-1a9~narea~·~·-::.~'.;;}~-~-~--·~-~~l~~e~ obten.idos para la 

reiaci6~ peso·-1ongitud se ~u~sfia:·~--~.-_e~·-1.a~ ·tablas 40 a 42 

En· el litoral interno de la Isla.·du~ante ambas épocas climá

ticas el coeficiente ~ vari6 de 3_~2 a 3.5, mientras que en 

los sistemas fluvio-lagunares fue de 3.2. .Las poblaciones 

de !· plumier! están constituidas en su mayoría por indivi-

duos subadul tos y adultos (Tabla 46 , Figs. 45 a 48), por 

lo. que las diferencias del ·coeficiente ~ podrían estar dadas 

por la proporción de adultos maduros encontrados en cada sub

sistema a lo largo del año. !· plumier! se encontró repre

sentado durante la época de lluvias en los sistemas fluvio

lagunares en tallas entre 65 y 155 mm de longitud total (Ta-

bla 46, Fig. 47) con una clase modal de 111-115 mm. 

Durante la época de secas las poblaciones encontradas en el 

litoral interno de la Isla y en los sistemas fluvio-lagunares 

presentaron tallas entre 125 y 295 mm de longitud total (Ta

bla 46, Fig. 45 ) , con una clase modal de 126-130 mm sólo 

para el litoral interno de la Isla. La especie estuvo mejor 

representada en el litoral interno de la Isla que en los si~ 

temas fluvio-lagunares. La distribución total de la suma 

de frecuencias de las clases de talla para ambas ~pocas cli

máticas en los dos subsistemas (Fig. 48 muestra que la el~ 

se modal de 111-115 mm fue la más frecuente. !• plumieri es 

un visitante cíclico y penetra a la laguna para alimentarse y 

protegerse. Reséndez (19Blb) la encuentra, al igual que este 

estudio, poco representada a lo largo del año, sin embargo, 

es la mojarra que alcanza las mayores tallas en la laguna, 

por lo mismo, constituye un recurso pesquero local. No ha 

sido reportada todavía para ambientes neríticos del sur del 
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Golfo .de. Mé·x-·icO,· .. m1~-~·tra·-~ ,·q~e·>·,: -e~·-.:~: o __ ~-~~-~-: ~~_gti·~a:~ ,:costeras del 

Golf o d;~ t~~ a:, ;o~ ·_:_'.S h._ ... -~-~-a·ri-:'.'ri"b:~nd ~tÍ-Ó_.Í..á>;·d Ü"J:a:-~ t'é_'..--:-~- i :{:a -fi~> do n:d· 0 
' ~ " ' -· > 

también ··cOnstitUyB:-.: u·n ;.--·r·e--c~r-~o-·_::-cc;m·~,rc·iai< "<R:~-ál!~_de~·,·.·. i-970· y_ 

197 3) , p-o~·-_._ i_:~-.- _-q~e:: · ~:S_'_,.'in\p_o~·~·a·ri·t-~····; ~:~-;-·:~ .. ~;~·-~·_¡_~_-_-:_:i:~:.b_.~e·;n;~~-~~-ridO -l'os 

estud.ia·s · s~b-re_<-··au· b_i·~:l-ci9~a-~·-:Y·::_~·Coi:·~5ría_ :en·-__ ._-~gUas _:,_cO-~t-~ras de 

México. 

MADUREZ 

El estudio de la madurez gonádica en los peces es un aspecto 

esencial para el entendimiento de sus ciclos biológicos, por 

lo que, debe de estudiarse desde un punto de vista temporal y 

espacia 1. Un análisis de este tipo permite entender la diná-

mica de una población de una especie determinada en un sistema 

lagunar-estuarin~, ya que, dentro de esa din~mica se encuen

tran incorporadas estrategias que le permiten a las especies 

estar adaptadas a dicho sistema. Es por lo tanto, priorita-

río el conocer dentro de esas estrategias, áreas de desove, re 

clutamiento, crianza, maduración y ciclos migratorios. Así 1 
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mediante el conoCimiento de estos .aspectos se .delimitan, pro

porción d.e sexos, talla_s de primera madurez, distribución de 

faseS sexualeS, deriva larvaria entre otros. Todo lo anterior 

lleva a proponer áreas de protección y/o explotación en las la 

gunas costeras y estuarios de acuerdo al ciclo biológico de las 

especies. Esto último conduce a un mejor uso, aprovechamiento 

y administración de los peces como recurso en la zona costera 

(YSfiez-Arancibia, 1982). 

En relación a estudios sobre la madurez gonádica y ciclos re

productivos en especies de la Familia Gerridae, existen muy p~ 

cas investigaciones al respecto. Yáñez-Arancibia (1978), estu 

dia algunos aspectos sobre la madurez de Garres cinereus (Wal

b~um), Eugerres lineatus (Humboldt y Valenciennes) y Diapterus 

peruvianus (Cuvier y Valenciennes) en lagunas costeras del Es-

tado de Guerrero en el Pacífico de México. Bravo-Núñez y Yáñez 

Arancibia (1979), en un trabajo sobre la ecología de las comuni

dades de peces de la Boca de Puerto Real en la Laguna de Térmi-
' nos, estudian algunos aspectos sobre la madurez de Eucinostomus 

gula y Eucinostomus argenteus. Finalmente Aguirre León et al. 

(1982) , estudian principalmente la biología de 8 especies de m~ 

jarras de la ~aguna de T~rminos. Todas estas investigaciones 

han servido como marco de referencia a los estudios que aquí se 

presentan. 

La tabla 47 resume comparativamente la distribución de fases 

sexuales de todas las especies por época climática y subsista-

ma. De igual manara la tabla 48 resume el análisis de pro-

porción de sexos durante el año. 

Gerres cinereus es una especie muy poco frecuente en la Laguna 

de Términos, por lo que, no pudo ser estudiada en sus aspectos 



DISTRIBUCION DE FASES SEXUALES 

E s p e e i e 

9 
Garres cinereus 

ó 
Eucinostomus gula ~ 
Eucinostomus 

q 
argente u a ó 

Eucinostomus melanopterus J 
9 Diapterus rhombeus ó 

Diapterus 9 aura tus ó 
Eugerres plumieri l 

Tabla.· 47· 

POR .. ESPECIE, LOCALIDAD Y EPOCA CLIMATICA 

. . . ,, ... 
. 

s .E.C A s L L U V I A s 
LIIC SFL LIIC SFL 

I' ·¡¡ 1 IV I' II I, II, III I, II 
I, II I, II I, II I, II 

I, II, III II I I' II 
I' II I I I 

I, II II 
I I I 

I I, II, III I, III I 
I I, II I I 

I 
I 

I,II,IV,VI,VII IV, VI II, III I, II 
I, II I, II I 

.... 
"' .... 



PROPORCION DE SEXOS d 

E s p E e I E PROPORCION 
DE SEXOS r;uc 

Gerres d.: 9 cinereus 

Eucinostornus 
cÍ l. 3 '• 1.0 gula . 9 . 

. 

Eucinostomus 
cÍ 1.0 1.3 argenteus . 9 

1 . 
Eucinostomus 

melanopterus cÍ . 9 
5.0 : 1.0 . 

Diapterus 
rhombeus ó . 9 

1.0 : 1.3 . 
1 

Diapterus 
ó 1.6 : 1.0 . 9 ' 

aura tus . 

1 

Eugei'res ó l. 7 1 1.0 plumieri . 9 . 

Tabla 46 

POR. ESPECIE, LOCALIDAD Y EPOCA CLIMATICA 
.. ,"·. 

-.· ---·' ·.· .. 
.. .: .... 

S E e· A.S ::_~·: L L U V I AS ;·,. -, -~ . -

'SFL• ,·~- :~ .' . •·TOTAL LIIC SFL .- .. ., . 

··.: ... : '. 

' 
... 

1.3 i 1.0 1.3 :.·1.0 1.0 1 1.0 1.4 : 1.0 

. 
l. o ·l l. 2 ' 1.0 1 1.3 5.4 1 1.0 l. 2 1 1.0 

. .· . 

1.0 1 1.0 3.0 : 1.0 

1.0 1 1.5 1.0 1 1.3 1.0 1 1.5 1.4 : 1.0 

1.6 : 1.0 

1.5 1 1.0 1.0 1 1,2 1.0 : 1.0 

TOTAL 

1.1 : 1.0 

4.2 : 1.0 

1.4 1 1.0 

1.0 : 1.1 

TOTAL 
GENERAL 

1.2 : 

1.9 1 

3.5 : 

1.1 : 

1.6 : 

1.l : 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

,_. 
UI 

"' 

1 

1 
' 

1 

1 
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de madurez. ·sin.- embarq.o·, se ct.ienta ·.c~n:-.inf~rm~_Ó-ión· sobre su 

biol~gíil-:en. otra·s ~~ti·t~·des _t.ropi·ca:i'~s· ~}'~_.:M¡:~i-6:6~'-- Así, Yáñez

Arancibiii·_: (~_978) ,_ eri-t're· otrcis. c·o-nsra·ar·~~iOne·s··--ci-~m-~naa la nece

sidád:;-:ae"-:::~f~Ct~a~ -~siudios· sob~e ·, .. la··. ~iOi"~~':f:~:_-_-.~d~,:-~sta especie 

en ._-l_a-9U:il"Cl.~-:-_-cios·t .. ~·~ .. ~~ mex_i~-an_a_S~-.:-. En _eSt'e .. :_(il~·ifuo·--:~studio se ha 

~efialado·q~e G. ciriereus es una ·de'.l~s· mojar~as con grandes· 

P0.rsp0ctivas - como __ recurso pesquero en el Pacífico central de 

México. Dentro de las obser~aciones hechas sobre esta especie 

en las lagunas costeras del Estado de Guerrero se encontr6 que 

~· cinereus estuvo representada en tallas de 61 a 185 mm de 

longitud total, con predominanCia de individuos en fases de 

desarrollo gonádico II y III. De acuerdo a estas observacio-

nes, la especie alcanza la madurez gonádica después de los 

145 mm de longitud total. sus poblaciones inmaduras penetran 

a las lagunas para completar parte de su desarrollo sexual, 

alimentarse y crecer. Los ejemplares capturados en Laguna de 

Términos oscilaron entre 89 y 159 mm de longitud ~otal y de 

acuerdo a lo anterior es probable se encontráran en fases de 

maduración I, II y III, sin embargo no fue posible determinar

lo. Garres cinereus es definitivamente rara en .la Laguna de 

Términos, por lo que, su ciclo biológico está muy poco conoci

do en el Sur del Golfo de México. 

Del a'ná.1isis realizado en Eucinostornus gula, se encontró. que 

esta especie está representada en su mayaría por individuos 

en estadías tempranos de maduración gonádica (fases I y ~I) 

durante las épocas climáticas Qefinidas para el área (Figs. s 

y 9 ) • Sin embargo, comparando las dos épocas climáticas, se 

observa que en el período de secas (Fig. 8 ) , se encuen-

tra mejor representada esta especie. Asimismo se encontr6 que 

los machos presentan mayor frecuencia que las hembras, presen

tando la población una proporción total macho : hembra en esta 

época de 1~2 ·~ 1.0. A pesar de La 
1
amplia distribución y abun-
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dancia.~e e~ta e.sp,e·c~e en la laguna, el to't:a1· -~e l"a-.población 

sólo alcanz-6 la fase de maduración IV~ ,la ··cual se_ .en.~ontró. pa

ra la époc'a de secas en individU:os de 140. mm"-:aé·· iont1gud ·total. 

No se encontraron individuos· en fases. IJ;,.I :_-y- I.V · ~~- los·.- sistemas 

fluvio-lagunares en cualquiera de--las~doa···~po~~~-~lirnaticas, 
lo cual sugiere que estas fireas ·s6lo ,son utilizadas por indi

viduos_ inmaduros qu~ _migran a -ellos p~~a cr~6er y alimentarse 

buscando aguas_ someras con- .v_egetación de manglar y sumergida. 

Los registros de fases en.maduraci~ri 7~ ·maduras (fases III y IV) 

encontradas en el litoral in;~rnd·ae ·1a· Isla del Carmen sugie

re por otro lado_ que_est~ esp~cie necesita salinidades eleva

das (mayores a 26 ppm) p~ra alcanzar ~u madurez. Esto Gltimo 

se refuerza con el hecho de que !· gul~ se ha colectado al es

tado adulto en la plataforma adyacente a la Laguna de Términos 

en tallas generalment·e mayores a 120 mm·, y a pesar de que no se 

ha realizado análisis gonádico en estas poblaciones es factible 

que sean maduras. Las máximas tallas reportadas en esa área 

son de 146 mm de longitud total con gran abundancia hacia la re 

gión este de la Sonda de Campeche en profundidades do 13 m y 

en salinidades de 35.6 ppm (Sánchez-Gil, et al. 1981). Apoyan-

do lo anterior, Hildebrand {1955) en un estudio de la fauna de 

acompañamiento del camarón rosado en el Golfo de México, encue~ 

tra ejemplares maduros de E. gula durante la época de secas. 

Asimismo Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) reportan para la 

Boca de Puerto Real en la Laguna de Términos, ejemplares en ta

llas entre 30 a 124 mm de longitud total, encontrando que están 

representadas las fa;es sexuales I, II Y. III correspondiendo la 

fase III a ejemplares machos mayores a 120 mm, colectados en 

salinidades de 28 a 35 ppm durante la época de secas. Lo an-

terior ha sido también observado en las costas del norte del 

Golfo de México en los estados de Texas, Louisiana y Florida, 

donde E. gula ha sido colectada en la plataforma adyacente a 

las lagunas costeras de esos Estados, en tallas grandes y madu

ras, encontrando generalmente etapas juveniles en los sistemas 
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coste.ros (Kilby, 19551 Springér yiBÚllis,,1~5¿{ Springer y wood

burn,. 1960 1 sp·r'in9er y : M~-:-~r·l~~~;i:~;·.:~~:~·~:~:2:)::~;:_. <·!·E·~~·-t6-~;:_ fi·lt'.Ímoe auto res 

han señal'ado · q~~\ _!·. :gri:l~' ·m:l~--r~·:._·h·~:6-ia" .--1-~s: .i:i_9~as abiertas del Gol 

fo de México de·sde,-:-._1-~·a_-e·~t:U:a·~ina·~--:p.ara· desovar. Este último 
' . - - . . . 

comportam.ientO _es Similar·.: ai:· obáei-vá.do en el Sur del Golfo de 

México; ya que, la escasa presencia de tallas adultas de esta 

especie en la Laquna de Términos refuerza aún más un Comporta

miento de este tipo (Vargas Maldonado ~ ~- 1981 y Aguirre 

León ~ ~· 1982). 

Es importante destacar que, se ha reportado la presencia de 

larvas de 9érridos de la especie Eucinostomus sp. en gran par

te de la cuenca central de la laguna, en las bocas de marea y 

áreas adyacentes a las mismas en la plataforma continental du

rante primavera y verano, siendo los registros én otoño e in

vierno escasos o nulos. (Flores-coto y Alvarez-Cadena, 1980; 

Méndez Velarde y Velarde Méndez, 1982). Ya se ha discutido en 

otros estudios que las larvas de Eucinostomus sp., correspon

den con mucha probabilidad a Eucinostomus gula, especie que al 

estado juvenil es sumamente abundante en la laguna (Vargas Mal 

donado ~ al .. 1981 y Aguirre León ~ .!!....!.· (1982). De igual ma

nera Ayala Duval (1980) en un estudio sobre el ictioplancton 

del Sur del Golfo de México, reporta la presencia de larvas de 

gérridos frente a la Laguna de Términos y en mayor abundancia 

hacia la región este de la Sonda de Campeche. Sin embargo, la 

identificación de las larvas sólo se hizo hasta familia. No 

obstante, la abundancia de larvas en esa regl6n coincide cop 

la abundancia_ de adultos de ! .. ·gula reportada por sánche_z-Gil 

et al.· (1981) en la Sonda de Campeche para la misma región .. 

Podr!a considerarse que esas larvas correspondieran ~uevamente 

a !'··gula, da.dos los antecedentes presentados para la La·gun..a 

de Té:r;m.inos, sus bocas de marea y la plataf·orma continental 

a·dyacen..te, Es deseable que futuras investigaciones arrojen.. luz 
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sobre este· asPeCto~. Los dos" ~-stUd.i·a'·a'. a'~té~i~rmente referidos,· 

fuerOn ~ea·iiz'a..do·s :~u-~;q.ué:- por.- sep-~~-~-d~::- e'li el me·s de junio de 1 

mismo año en l--~-,>6"p'oc~ _de ·v·~;~-~o .;y·~~~ lo mismo, existe corre_! 

pendencia en lo~ r~s,'.i.l~~dOs·_ a·~contra.dos. Es de esperarse que 

la distribuci6n _y 'a.b~n~~~~ia·de larv~s se corresponda con la 

abundancia de adultos, si se trata de la época de desove, aun

que dicha correspondencia no es obvia, ya que se esperaría.roa-

yor abundancia de huevos y no de larvas. Con base en estos re 

sultados y de acuerdo a la presencia estacional de larvas de 

la especie Eucinostomus .9JJ.ls en la Laguna de Términos, así co

mo en la plataforma adyacente a e·sta, !· gula no desova dentro 

de la laguna, efectuando su reproducción cerca de la línea de 

costa y con mucha seguridad durante la época de secas que es 

cuando se registra la mayor abundancia de larvas tanto en la 

plataforma como dentro de la laguna. E. gula está actualmente 

siendo estudiada particularmente dada su importancia ecológi-

ca y parcialmente económica en el área. Estos estudios arra-

jarán mayor información sobre su biología y ecología. 

Eucinostomus argenteus está representado principalmente por i~ 

dividuos juveniles e inmaduros (fases I y II) durante las épo-

cas climáticas para el a:rea (Figs. 20 y 21 ) Sin embargo, 

comparando las dos épocas climáticas se observa que en el pe-

ríodo de secas (Fig. 20), se encuentra mejor represen-

tada esta especie. Asimismo se observa que las hembras presa~ 

tan mayor frecuencia que los machos, presentando la población 

una proporciOn macho: hembra de 1.0 : 1.3. La población total 

de esta especie sólo alcanzó la fase de maduración III durante 

la época de secas en individuos de 130 m.m de longitud total. 

Al igual que en !· gula, las fases de maduración III en ejem

plares colectados en el litoral interno de la Isla del Carmen, 

hace suponer que esta especie necesita similares condiciones 

ambientales para alcanzar su madurez sexual. Sánchez-Gil 
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et.!.!.· (1981:) ,: han;_ericontrado. a!_-. ·argente.us en la plataforma 

de Célmpeche_-·e·n·:"tá:ifa'.s'_de·'-42_:.-a, 153 mm de longitud total, sin em 

bargo,. n~-':'·~·~- ·h~:;~·~'~'-~i't"z~·d'a·:·an·s'.·iiáis. gonádico en estas poblacio: 
- .. ._ ' . ·-~: :· --- ' -._ ' ' : -:- . - . . 

nes1 no obstante,_ e~·:factible pensar que los individuos mayo-

La rnaYor abundancia de tallas graE 

des Se· registró hB.ci'a la región oeste de la Sonda de Campeche 

en profundidades de 18 ·m y salinidades de 35.5 ppm. Springer 

y Bullis (1956) destacan la presencia de ~· argenteus en el 

norte del Golfo de México en gran abun·dancia en profundidades 

de 18 a 65 m. Hildebr~nd (1954) considera rara la presencia 

de ~· argenteus en las capturas de camarón café en las costas 

de Texas, sin embargo, lo encuentra mejor representado en la 

Sonda de Campeche (Hildebrand, 1955). Las anteriores observa-

cienes hacen suponer que esta especie se encuentra madura en 

aguas abiertas asociada a salinidades altas. No obstante, 

Springer y Woodburn (1960), encuentran en el Río Santa Lucía, 

Florida, 2 ejemplares hembras de 51.5 y 53.3 mm en estado avan 

zado de desarrollo gonádico, sin embargo, no mencionan la fase 

sexual de estos ejemplares. Esto último no es un comportamien-

to extraño, ya que !· 
la Laguna de Términos 

argenteus también ha sido colectado en 

en fases de maduración III. Finalmente 

Bravo Núñez y Yáñez-Arancibia (1979), han reportado la presen

cia de E. argenteus en la Boca de puerto Real en la Laguna de 

Términos en tallas de SS a ea mm de longitud total en fases 

I y II.·y también de sexo indeterminado. No se cuenta· para es-

ta especie con registros de ictioplancton en el área, por lo 

que es factible pensar quo !~ argenteus realiza la mayor par

te de su ciclo biológico en la plataforma continental adyacen

te a la Laguna de Términos. 

Eucinostomus melanopterus está pobremente representada en la 

Laguna de Términos, por lo que, los estudios sobre la madurez 
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de esta especie. ·en--el área so_n· muy· incompl6tos·. Esta especie . . 
sólo ~stá ?:eiire·s_e:nt~da- por ·:itldiv.fd~os· .. en fases I y II. Es im-

portante ··~esa.ltar'. :-~u·~-, l.a :-m~;·o~ía,. de los ·ejemplares analizados 

fue~~n ~~~h~s_ .r.~.'flejcl.ndo .:a~·to -en· ·~1 análiS.is de proporción de 

Igualmente, esta espe-
. ,_. : ' : - - ' '~ -_. . 

Cie>.e5tá _eSc_a:Sa_mente represe'ntada en la· Sonda de Campeche en 
- .. · ''(' ., - '. . 

tallas':-'pe-queñas (Yáñez-Arancibia ~- _tl. 1982b). Al igual que 

otras.·~~~~;~~~~-!·- rnelanopterus debe de realizar su reproduc

ción ~ri- aguis costeras de la plataforma continental adyacente 

a la laguna. Es necesario realizar más estudios sobr~ la bio

log!a de esta especie en el Sur del Golfo de México. Aún cuan 

do se encuentra en otras lagunas costeras del Golfo en mayor 

abundancia tampoco existen estudios al respecto. 

En relación a estudios sobre la madurez y reproducción de Diap

terus rhombeus en el Sur del Golfo de México, se cuenta con p~ 

ca información al respecto. En este trabajo, o. rhombeus está 

representado en su mayoría por individuos en fases I y II du

rante la época de secas y sólo por la fase I durante la de 11~ 

vias. La fase III fue registrada en ambas épocas climáticas 

( Figs. 35.y 36), sin embargo, está representada por muy pocos in-

dividuos en ambos subsistemas. Las fases I y II se registra-

ron en individuos menores a los 110 mm, mientras que la fase 

III se alcanza después de los 120 mm de longitud total, por lo 

que la especie alcanza la madurez después de esta longitud. 

La proporción de sexos macho : hembra, varía de una época cli

mática a otra, siendo para la época de secas de 1.0 : 1.3, y 

para la de lluvias de 1.4 : 1.0. A pesar de su amplia distr~ 

bución en la laguna, el total de la población sólo alcanzó la 

fase de maduración III. o. rhombeus, como otras mojarras uti-

liza la laguna como área de crianza y maduración. Se ha suge-

rido que esta especie migra a la zona nerítica del Golfo de 
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. ·. . . . ',_. : . __ ':. : .·. _ .. : .. __ :: . _: '.. 

México a realiZar: su des_ove __ al_· comie.nzo :·de_-__ .:1a~:-i~p_o·ca:-: de ··lluvias 

~:::~::~. ~:6:e:;e:~~:. ··~:::~~Z:d:16:~ar~r·!;:;~'.i:;n~:~e::;~::a::· a 
.!?.·- rholñbeuS _·en· 1a -sonda· _ae :':ca_~-p-~Ch_é_ ... =.e_·n-,,,_~_át.í'~~--,ma·y_o-res ·a 114 m 

de longitud·· tótal. :ES_t-~a·i·o~_-_ _.p~-~-t-~-~i6-~-~-~-::~.-~~-:~.'.~i~/ inis_ma área la 

han r'epOrta·ao."-en··. ta.11á~ :h:a~t~-:«ie\:-íJ·s--:_,-~-~-:-:·(-i'Sfi'.¿z:~AranCibia ~ ~· 
1982b) •. Cabe- s_'úp~tler- q'u~·~·, __ .-ia'a··::~·t __ -~ii~;S/~_:e·p-~_itaaas en la sonda 

Sin embargo, la 

distribtició~- y abu~cfan~ia·,::·a~_-- Q'~·>rh~~bells .a lo largo del año es 

muy ir~egu~ar;· "No::.-cu~~ta,-c6n--_re~istros de ictioplancton en la 

laguna, n.-i ·e_n'· 1~ ·SOnda''--d~- ·ci,~~¡¡p~~-he. Al igual que en otras mo

jarras son" .. né"ces_ariós ~stÚ.dios sobre el ictioplancton de estas 

especies· _en cuérpo·s· costeros. 

Es importante mencionar que· Diapterus peruvianus (Cuvier y Va

lenciennes), especie homóloga a Diapterus rhombcus, pero del 

Pacífico central de México, ha sido objeto de estudios parcia-

les sobre su biología y dinámica de sus poblaciones. Este es-

tudio constituye un marco de referencia para el entendimiento 

de los ciclos reproductivos de especies homólogas en ecosiste

mas costeros del Golfo de México (Yáñez-Arancibia, 1978). 

Diapterus rhombeus ha sido también estudiado en aspectos par

ciales de su biología en aguas costeras del litoral suroeste 

de Puerto Rico, en el océano Atlántico (Austin, 1971). Se des 

taca que esta especie realiza la mayor parte de su ciclo biol~ 

gico en aguas someras fuera de la costa. Alcanza su madurez 

sexual a los 125 mm de longitud total y presenta una época de 

reproducción que se extiende por 8 meses a lo largo del año 

principalmente durante la época de secas y lluvias. 

Algunas de las observaciones realizadas en el presente trabajo 

son similares a las encontradas por Austin (1971) en. aguas de 

Puerto Rico. 
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Diapterus auratus es una especie afín- a Diapterus rhombeus, 

sin emba~go, está pobre.mente repr.esentada en· la Laguna de 

Términos, por lo que, los estudios sobre su madurez gon~di

ca en esta área son muy_. i~completos. El an.!i.lisis gonádico 

de esta especie sólo reveló individuos en fase I en tallas 

no mayores a 70 m_m .d'e lon9it~d· total. Mientras que, el 

análisis de proporción de sexos macho : hembra, fue de 1.6 

1.0. Ha sido reportada con mayor abundancia en la Sonda 

de Campeche y en tallas mayores a 130 mm de longitud total, 

siendo probable que se trate de individuos maduros (Yáñez

Arancibia ~ al. 19B2b). Por la importancia comercial 

que reviste en otras lagunas costeras del Golfo de México 

es importante realizar estudios sobre ~u reproducción con 

vistas a un mejor aprovechamiento de esta especie como re-

curso actualmente explotado. En la Laguna de Términos esta 

especie no tiene importancia económica. 

Eugerres plumieri es la mojarra de mayor talla presente en 

1~ Laguna de TGrminos, reviste por lo tanto, importancia 

económica local en el área. Está representada por fases 

inmaduras I y II en ambos subsistemas hasta los 184 mm de 

longitud total. Por fases en maduración (fase III) y madu

ras (fases IV), posreproductivas y en descanso (fases VI y 

VII), sin embargo, su distribución no es regular a lo largo 

del año en ambos subsistemas (Figs. 49 y 50). De acuerdo 

con estos resultados, !· plumieri madura después de los 180 

mm de longitud total. La población total de esta especie 

presenta una proporción de sexos macho : hembra de 1.1 : 1.0. 

A pesar de "que esta especie está representada por fases ma-
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duras y postreproductivas, son muy pocos los individuos que 

representan estas fases a lo -1argo del afio, ~or lo que, la 

presencia de individuos maduros en la laguna se debe princi

palmente a necesidades tróficas más que a reproductivas. Lo 

mismo puede decirse de los ·individuos jóvenes ya que los 

ejemplares analizados presentaron el estómago lleno. Además 

esta especie se le encuentra con más frecuencia en zonas pr~ 

tegidas de manglar en fondos limosos con abundancia d~ de

tritus y aguas turbias. No cuenta con registros de ictio

plancton en la laguna y todavía no ha sido reportada para 

la Sonda de Campeche, por lo que, aspectos sobre el ciclo 

biológico de esta especie en el Sur del Golfo de México son 

poco conocidos. Otros estudios en lagunas costeras del Gol-

fo de México reportan a !· plumieri en su mayoría con tallas 

comerciales (Darnell, 19621 Reséndez, 1970, 1973, 1979 y 

19Blb1 Chfivez, 1972 y Castro-Aguirre, 1978). !· plurnieri 

como especie típica de lagunas costeras mexicanas del Golfo 

de México, carece casi por completo de estudios sobre su re

producción y ecología, requiere por lo tanto, de estudios ur 

gentes sobre su ciclo biológico. 

Especies homél~~as a !· plumier! en el Pacífico central de 

México, i.e., Eugerres lineatus {Humboldt) y Eugerres axilaris 

ha~ sido estudiadas parcialmente en sus aspectos biol6gicos y 

dinámica de poblaciones dn lagunas costeras del Estado de Gue-

rrero (Y~ñez-Arancibia, 1978). De acuerdo a este estudio, e~ 

tas especies penetran a estas lagunas costeras con finalidades 

tróficas en tallas adultas principalmente, siendo su abundan

cia considerable a lo largo del año. 
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ALIMENTACION 

• - : - • - ~-· -_. • • __ :_ •• ·.- _-;_ .-•• :_:-' < .-<_:-:_.-' ., ... :.'_: ·._.-.:: ·-:· ' ; . - -. -' ... 

El, estUdio d91 cOntehido :'.·e~toinacai:.dÉ!.--ios ;p~éCe_s>·Coristi-tuye un 

aspe et· o·_-. muy-·:_ import·~·i{·te~~·:p~·r·a:\; i_-~-~--:~~,~~f-~''h
1

~-i-6 ri ,.~-~:::-.i_()s. :_h·abi t~ s a 1 i-

::·n ~: c:::~o:~·~· ··:ª:~.{i·!~~;~$;~~:rf~:iff:~:~::·•.··::~::i::~e·~i::m:~~:es 
(Y.a~~da~" _i_.~·_6-0)_:·_~·.:./- Sin ~~é'mb'Elr ... go·,;,-.;;aún·. más; .i~p_or~ante en el análi

si·s c'Ua~ t1·t·á-tiVO-- ~,~,,~~i~-~~:i-'.IJri~;~-~-~·,¿-1~-~: ::Y há.bÍ. tos alimenticios de 

los pec~s,. son_ la~-'--~-~Í·~-~-ici~~~-~-':q~e se establecen entre eSpectro 

trófico, trama t_rófica Y. flujo de energía, ya que finalmente 

estas interrelaciones tienden a definir el papel ecológico de 

las especies en un ecosistema determinado (Yáñez-Arancibia y 

Nugent, 1977). Estas interrelaciones son de mayor complejidad 

en las lagunas costeras y estuarios por su alta diversidad fa~ 

nística y de habitat (Day y Yáñez-Arancibia, 1982) y por la di

námica de lqs ·espectros tróficos (Sheridan y Livingston, 1979). 

La ubicación de los peces dentro de la trama trófica en los e~ 

tuarios y lagunas costeras mediante el conocimiento de la ali

mentación y hábitos alimenticios determina que por la biología 

de las especies y sus relaciones ecológicas, transformen ener

gía a partir de fuentes primarias, la conduzcan activamente a 

través de la trama trófica, que por migraciones intercambien 

energía con ecosistemas vecinos a través de la importación y 

exportación de ella, además, constituyan una forma de almace

namiento de tal energía dentro del ecosistema, así como tam

bién, funcionen como agentes de regulación energética (Yáñez-

Arancibia y Nugent, 1977) . Todo lo anterior está enfocado ha 

cia una interpretación y comprensión de la ecología de !Os es 

tuarios y lagunas costeras para efectuar recomendaciones para 

la administración óptima de sus recursos pesqueros (Yáñez-Ara~ 

cibia, 1982). 
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Dentro de· e~te' ú1-t1ln.o ett.fai:¡ue ·ras mOj a.r·raS 'de· la. fam.ilia Gerri

dae, ·es'tári:··-·Si:en·ci~---objetO-. de. d1_~:e·r·-~o-S; e-~·t~if~O·~--'. sobr-e ·su aliment~ 
ción -Y h.ábit~s_· ~li-ménticio~ 'en:'.--1agtirt~~--·.co~-teras· y ~stuarioS del 

sur. del _Golf_o de México ·por ser: especies que actualmente cons

tituyen un recurso pesquero en explÓtación. 

La baja frecuencia y abundancia de ·Garres ·cinereus en la Laguna 

de Términos no ha permitido realizar estudios profundos· sobre 

su alimentación y hábitos alimenticios desde un punto de vista 

cuantitativo. Se ha señalado que~· cinereus es una especie 

de suma importancia en estuarios y lagunas costeras del norte 

del Golfo 9e México donde ha recibido mayor atención al respe~ 

to (Tabb et al. 1962 y Hoese y Jones, 1963). 

El estudio cualitativo del contenido estomacal de esta especie 

indica que puede alimentarse de diversos grupos bentónicos, e~ 

tre ellos: pelecípodos, gasterópodos, poliquetos, además os

trácodos y materia orgánica de origen diverso, así como también 

fragmentos de vegetales, siendo los grupos tróficos más abun-

dantes la materia orgánica y los pelecípodos. Los individuos 

analizados variaron entre.89 y 159 mm de longitud total y por 

tratarse de ejemplares subadultos y adultos su alimentación es

tá bien definida. Esto Último puede reforzarse por lo descrito 

por Randall (1967), el cual encuentra en el Mar caribe, que los 

grupos tróficos principales que incorpora a su dieta G. ~

~ son pequeños decápodos en un 27\ y pelecípodos con un 23% 

sf9uiendo en importancia los gasterópodos, poliquetos y sipun

cúlidos, encontrándose un patrón similar al que ·presenta la es

pecie en Laguna de Términos. Los ejemplares analizados varia

ron entre 95 a 280 mm de longitud pa.trón. Asimismo se observó 

que esta especie puede alim"entarse sobre substratos 'duros y en 

claros de arena entre arrecifes de coral. Beebe· y Tee-Van 
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(1928) y Longley. e.Hildebrand.·(1941) .han .encontrado que G; .cinereus 
se al ime~ t~ --~ r i·ndi-~ .. -~'.-~~;~ n'f~~<:_:";ci-~'_~:~d-~;f~J'~:--~·6'~-·~~;_: ~6~i~·;·-~:d,~-~'.~j '.:'~·~·~: ta·ceos, 
además ... _: __ · ... - '.' -~- ·.-;:.>''.:;·.~:; .. ::·'.'/'(;;'.'-·_,,: .. /· _;t::_ . .,,:'- ''.:-' <· :_,: ,-"~'-· . < . ··:.-

de ::r.t·ª"·.;!ª.ft.'.·~~fr11J.t::~:j;'..:,_;;/¡;:{\: .f . ··• ·· .. • . 
Especies .. afi_1:·le.sf.c.Ie~_-_!}~-gG_~.ero_~\Gerr·e·s~{h_'~:n .(si':<Io·_:-':e:s'tudlridas en otras la t_! 
~ude~ ·_pe·~--:, i~~!(i~~~~~:f-~~h~·-¡~;:;r~~g~~;;6~i'8~i~~'.%~_.~-Vi··~Ji;~--t~:-ri· .: ~utores como 

'• •• ',• ,j,··.:"';',~'c'•'.,{,'.l.'{;~1,.;,~;_'.','."},_~;;,¡,.,,..:·~'.:('.,.:·¡·•,,<'.i'..::::._-_'··,, •: 
Francia. '(1878)',. Job .. (1940)'~1i:chai::ko'((J.949}, Bapat y Bal (1952), Bashe 

eruddin y N~~O:~~~[, ~~t;if}J'{~~~'~(i~',if~¡;~ran ~t a~. (1963), Jhingram -
y Nataya·r~n<c~966'¡:'.Y Prabhakara- Rao (1968), han discutido amplia

mente .dive.rso·s ~-s-Pe~t-~-~.- -d~}i'~:·:~;J.iIDe~Í:aciOn y hábitos alimenticios 

de Gerres oyena.- (F.Orskal) ,·'.; Ge·rres oblongus Cuvier, Gerre's filamen

~ Cuvier, ·Garres setifer· (Hamilton) y Gerres abbreviatus Cuvier, 

en el Indo Pacífico. En conjunto, estos estudios han coincidido 

en señalar lo variado de los grupos tróficos en la alimentación 

de las diferentes especies. Estas son comedoras de fondo con· há

bitos alimenticios similares, encontrando en su amplio espectro 

trófico, pelecípodos, detritus, anfípodos, poliquetos, gasterópo

dos, copépodos, pequeños decápodos y vegetales entre otros. Se 

ha señalado también en estos estudios que los grupos tróficos cam 

bian según la talla de los ejemplares, encontrando que los ejempl~ 

res juveniles se alimentan preferentemente de copépodos y diato

meas,_ mientras que al estado adulto estos grupos tróficos son sub~ 

tituidos por otros diferentes. 

Recientemente Blaber (1982) ha estudiado la oesteología de los 

aparatos bucales de 3 especies del género Gerres de las aguas 

costeras del Sureste de Africa en relación a los hábitos alimen

ticios de estas especies, encontrando que, la morfología de sus 

aparatos bucales está íntimamente relacionada al tipo de alimen-

to que ingiere. Asimismo Cyrus y Blaber (1983) han estudia 

do la ecología trofodinárnica del género Gerres en estuarios de 

Natal,_ India. 

otros estudios sobre la alimentación de Gerres ·ctner~us han 
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Pacífico cen_tr.~l ·_de?~Mé_~_-i~6~.-f ·. :::;:oi·~.h~~::-?:~;~·t~dio re~eló que esta es

pec_~e _.se. ai·1mé·~'t·-;~_·\~e-~:}.~-~-:g~~~~i._~,~-:~):/P.-é~~S / .. ~oluscos, crustáceos, 

inseétos, .anéri'dC)s 1' ~:;Oiit'r·g·¿·c,··do·s-~'~':cOP:épo;do.s, foraminíferos, an-.. . . " .. , '.,-- - - ·" . - " 

fípodos ,·_ b'ri~"zo_~·~"/.~--ma~~-r,_1_a·~-;_~,~-q¿t;i1ca: ·y sedimentos inorgánicos. 

En es~e est-udi'o~·:· t~~bf.·"e-~' ·~a .. : d~--~-t-ac~ la variación que sufre el 

espectro. trófico al e·atado ·juvenil y a'dUlto. Los ejemplares 

examinados· variaron entre 61 y 185 mm de longitud total y son 

considerados como consumidores de primer y/o segundo drden. 

En el presente ea·tudio, Garres cinereus se considera como un 

consumidor de primer orden. Futuras investigaciones sobre la 

biología de la especie en el Golfo de México reforzarían los 

ya existentes y arrojarían mayor información al respecto. 

La alimen.tación de ·Eucinostomus gula fue analizada do acuerdo 

a las épocas climáticas definidas para el área tanto en el l! 

toral interno de la Isla del Carmen así como en los sistemas 

fluvio-lagunares (Figs. 11 a 14 y Tablas 9 a 12 ) • No se 

encontraron diferencias apreciQbles en el éspec'fro trófico de 

~· gula de una época climática a otra ni de un subsistema al 

otro. De acuerdo al análisis trófico combinado realizado en 

esta especie y al índi9e de importancia relativa IIR se encon

tró que los poliquetos son el alimento principal a lo largo 

del año. Aparece también como grupo trófico abundante numéri-

carnente durante la época de secas en el litoral interno de la 

Isla (Fig. 11 ). En menor proporción incorpora materia orgá

nica y una gran diversidad de grupos bénticos de pequeño ta

maño. Puede notarse que el espectro trófico de !· gula es~a

cionalmente es muy homogéneo en cuanto a grupos preferencia

les ·y al mismo tiempo variado en cuanto a grupos tróficos se

cundarios y circunstanciales. Los ejemplares analizados de 

esta especie variarion de 35 a 112 mm de longitud total. De 
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acuer_do -a· este -·rango_ de ·tallas ;Sólo. individuos m..enQ~es a 40 mm, 

ingiei:en pre·fa·r~n~·¡·~~~-B~t·~:--~-~6p:~·~~do·s·.-'y .esta preferencia fue de 

tectada ·d~-i · ~-n'i-~i~:i·_~·--:.:''~U:·~~-·i_"tJ'~·;::_-~:~~--á¡¡~-~ª-º en ·ejemplares de esas 

::~~::;on:·~:· :m¡j:~~~.~~~it~!~·.:~t~.:~·t~::a ~ j emplare: s ª::~~:::::. 
hacer l}otar que !·· :~·gú·ra·.:·:p·re~-~-":~~ ·variaciones en ~su dieta de 

acuerdo a la talla, no-~b~t~~t~·, las tallas analizadas en este 

estudio no permiten. cua~t'j_'ficar completamente esas variaciones, 

En función de estos re.sultados se considera a !· 'gula como un 

consumidor de primer orden en ·la Laguna de T~rminos. Bravo

NGfiez y Yáfiez-A~ancibia (1979) han encontrado que esta especie 

en la Boca de Puerto Real en la Laguna de Términos se alimenta 

de una gran variedad de grupos tróficos entre los que destacan 

como importantes; copépodos, pequeños crustáceos decápodos, 

poliquetos, oligoquetos, isópodos y anfípodos. 

!• gula ha sido objeto de estudios sobre su alimentación en l~ 

gunas costeras del Norte del Golfo de México donde es importan-

te por su abundancia a lo largo del año. Reid (1954) analiz& 
estómagos de ejemplares cercanos a Cedar Key, Florida, encon

trando en ellos, copépodos con un 65.8% y poliquetos con 51.2\; 

camarones y misidáceos en un 7.3%. No encontró copépodos en 

individuos mayores a 45 mm. Springer y Woodburn (1960) en la 

Bahía de Tampa, Florida, encontraron que estómagos de ~· gula 

contenían en su mayoría poliquetos y en menor cantidad copépo-

dOSJ otros más con algas filamentosas, ostrácodos, gam~ridos, 

holoturoideos, pelecípodos y partes de crustáceos decápodos. 

Odum y Heal.d (1972) han estudiado la alimenta.ción de ejempla

res juveniles de !· gula (19 a 70 mm de longitud total) en el 

suroeste de Florida cerca de Cabo Sable. Analizaron el espec-. 

tro trófico de esta especie durante la época de secas y de llu 

vias de esa área enaontrando que durante la época de secas pr~ 

dominan en el espectro de !~ gula, copépodos harpacticoides, 
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anfípodos y en _menor _proporción., ·,_·p~q~eñOa::: moluscos_, poliquetos, 

misid'áce~s :y_-.. d~'t-~itu-~ .. :. En >ia:'.·€~~--~'~.-'/i;i:~~i~Ba .. , :;-'1-os -~~pé}?odos, 
moluscos·: y :·p-;;fi-~úe.to··s·-- ner~-¡:do,~<::"d~-~--~-~·a:r·k--~-~-~-.. ~·de la dieta de es-. 

. ' .-. . . . ' - . - - --- '. - ''" ,- -- '' - ' 

ta"- esp_l'.'.c~:e;. P~r·a::·/~'.er·'.·::e:·~mp~~-zado:g·.:··en<·g·ra·n --PorCentaje por lar

vas __ :c:te·,_-·chi_r~~-~~-i?--0':s_·;-__ -;:'~~~~-t-~~ie,n'd0'~-ª · i~·~ anfí~odos durante todo 

el año· .. -:-:::·~-~~p-~;d~:~-~~'.~.~-~~-~~./~.i~ii~:~·e_~ ··,e_n' 'ia _·aliment~c~ón de !• 
gula ·han •sido' en'contr;,,do's por Linton (1905), Smith. (1907), 

~', (:l.SS4)•;;s;~iriger y w.:.odburn (1960), Randall (1967), Odum 

(1971);.':i::arr \,. ~~ams· (1973), Adams (1976) y Brook (1977). La 

maY~-r1·~·.· d-~--~::·~-;~os .-_autores destacan el cambio que sufre la ali

m~n·t·~=c.i~ri·-.·a·e _ .!· ~ula conforme crece. Además coinciden en que 

i~dividuos'hast~ los 40 mm, ingieren preferentemente copépodos 

siendo Substituidos gradualmente por poliquetos como grupo pr~ 

ferencial en tallas mayores a 50 mm. 

Del análisis anterior se desprende que esta especie como otras 

mojarras se alimonta entre y sobre las hojas de pastos marinos 

y en la interfase agua-sedimento, predando sobre organismos 

del micro y meiobentos. 

·El espectro trófico de Eucinostornus argenteus fue analizado 

tambi~n a lo largo de las épocas climáticas en el año y en 

función de los dos subsistemas def~nidos en Laguna de T~rmi-

pos (Figs •. 23 a 25 y Tabla:=; -18 a 21) De acuerdo a este aná 

lisis, se observan·variaciones en la alimentación de esta esp~ 

cie de una época climática a otra y de un subsistema a otro, 

incluso durante una misma época climática. Mientras que en 

la épQca de secas, el alimento principal en el litoral inter

no de la Isla del Carmen son los poliquetos, y en. menor p~o

porci6n la materia orginica (MONO) , en los sistemas f luvio

lagunares el alimento principal es la materia orgánica (MONO) 

y en menor medida los tanaidáceos, Durante la época de llu

vias en el litoral interno de la Isla el alimento principal 

lo constituyen los poliquetos y en menor medida los tanaidá-
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ceas, mientX"a.s ci.ue e{l. J..Qs .. si:s.te111.as fl.u'ci~-1.a:i;J~i\~~es,··· el grupo . . . . . . . 

trófico principai son los t8.naidáCeás y en· me-~or·. n\~-dida ·1os 

palique tos y la mate ria orgánica.·". Al mismo tiempo, ·durante 

ambas épocas climáticas en·el litoral interno de la Isla det 
Carmen, los poliquetos aparecen como el g"rupo preferencial, 

mientras que en los sistemas fluvio-lagunares la materia or-
' gánica (MONO) que. aparece como principal en secas es sllbsti~u! 

da por una gran abundancia de tanaidáceos en la época lluvio

sa. Los ejemplares analizados de g. argenteue variaron de 27 

a 122 ·mm de longitud total, sin embargo, la ·mayoría de ellos 

oscilaba entre 30 y 90 mm. Los individuos menores a 40 mm in 

gieren preferentemente copépodos, ostrácodos y otros grupos 

del microbentos. Indlvi.duos mayores a 40 mm cambian gradual-

mente su dieta a tanaidáceos, materia orgánica y poliquetos. 

Al parecer !· argenteus tiene un espectro más heterogéneo en 

cuanto a grupos principales en comparación con ~· gula duran

te el año, no obstante es similar en cuanto a consumo de gru-

pos secundarlos y circunstanciales. Esto pudiera deberse a 

que~- arsenteus presenta competencia por alimento con E. 

gula, y~ q~e estas dos especies son las más abundantes del gé

nero Eucinostomus en la Laguna de Términos, además de que pu~ 

den encontrarse juntos en el mismo.habltat (Aguirre León et al. 

1982)·, De acuerdo al análisis trófico realizado en!· argen

teus, se considera a esta especie como consumidor de primer 

orden en este estudio. 

Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) han analizado estómagos 

de!• argenteus en la Boca de Puerto Real en la Laguna de.Tér

minos encontrando cefalocordados (Amphioxus), protocordados, 

poliquetos, nemátodos, copépodos, fragmentos vegetales y mate-

ria orgánica. Los ejemplares analizados variaron de 55 a 88 

mm de longitud total. Springer y Woodburn (1960), encuentran 

poliquetos como alimento principal en !· argenteus en un estu

dio de la Bahía de Tampa, Florida, además encontraron también, 
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copépo_-dos·,- ~st.Í:ác"ad()S, an-fípodos y pequeñ_os p-elecípod~s. 
a~tore-S ·'da·~--~acan'~-.:'.ta~b:Í.!Sri. q:u~ ~o ·'existen casi cop&podos en 

dieta de_ e--~'t~;>.-~~spe~i_e::::de~:P_~eS' d~_ los 45 mm. Odum· ·y Heáld 

Estás 

la 

(1972) 

analizan 1·a.-~.-~11m·e:ntació~ ·d~ !· arqenteus en individuos de 19 a 

63 mm de·NOrth Riv6r, Florida, encontrando durante la 'época de 

secas, prin~ipalmente anfípodos y copépodos harpacticoides, 

siendo substituidos estos Gltimos por larvas de'chiron6midos en 

la época de lluvias, mientras que los anfípodos permanecen en 

su dieta. Otros grupos como pequeños moluscos, misidáceos, os-

trácodos y detritus son consumidos en menor cantidad. Estos a~ 

tares destacan que ~· argenteus y ~· gula no presentan ninguna 

separación ecológica entre ellos ya que sus espectros tróficos 

son casi idénticos a lo largo del año. Similar comportaml~nto 

ha sido observado por Brook (1977) en Card Sound, Flo%ida. 

Springer y Woodburn (1960) sí encuentran una separación ecolú-

gica en estas dos especies de acuerdo 

en la Bah!a de Tampa, Florida. Estas 

res a las encontradas en este estudio. 

a sus espectros tróficos 

observaciones son simila-

Finalmente Randall 

(1967) ha encontrado anfípodos, poliquetos y pequeños cangrejos 

en la alimentación de~· argenteus en el Mar caribe. 

!• argenteus como otras mojarras presenta un espectro tróiico 

muy amplio y variado dependiendo de la disponibilidad de alime~ 

to, época del año, localidad y relaciones ecológicas con espe

cies afines. 

Eucinostomus melanopterus carece por completo de estudios cua~ 

titativos sobre sus relaciones tróficas en lagunas costeras y 

estuarios del Golfo de México, a pesar de que está bien repre

sentada en lagunas costeras de Verac~uz y Tamaulipas (Darnell 

1962, Reséndez 1970 y 1973, Chávez !J: !!:..!· 1976, Castro-Aguirre 

1976). En Laguna de Términos es poco frecuente, de lo cual, 

sólo ha sido posible realizar estudios cualitativos. As1, el 
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análisiá i~dicó 'qÚe._ pu~c:i~ · a~--im_en1:.~rse de tanaidáceos, poliquetos ~ 
copépodos, ,Ost·r~co.d<?_s, -. cumcl'.ceos~ · nemátodos, foraminíferos / mate

ria orgánica·~ ··restoé. de peqUSños decápodos y restos vegetales. 

"i:>e _estos g;_ru~Os·· t~6fi·:~os la materia orgánica (MONO), los copépo

dos y l~-s ~~stos veg-etales f\ieron los más abundantes. Las tallas 

de los Bjemplares analizados variaron entre SO y 120 mm de longi

tud total. !.· melanopteru's se considera como un consumidor de 

primer orden de acuerdo al análisis efectuado. 

Pocas observaciones sobre la alimentación de esta especie se han 

hecho en otras latitudes del Atlántico occidental. Perry y Perry 

(1974) han analizado estómagos de !• melanopterus en la Costa 

Atlántica de Costa Rica, encontrando principalmente poliquetos, 

moluscos y también en menor proporción peces pequeños. 

Los estudios sobre la alimentación y hábitos alimenticios de Diap

terus rhombeus son en general también muy escasos en latitudes 

tropicales de América. En la Laguna de Términos D. rhombeus es 

la segunda especie más abundante y está bien representada duran

te la mayor parte del año, por lo que, el análisis de sus relaciO 

nes tróficas se realizó en función de la estacionalidad de la pr~ 

pia especie. D. rhoMbeus es importante también en otras lagunas 

costeras del Golfo de M~xico, sin embargo, no ha recibido atenc~6n 

en estudios sobre su alimentación. 

Los resultados del análisis tr6fico combinado para esta especie 

demostraron que su espectro d.e alimentación es muy amplio como el 

de otras mojarras afines en la Laguna de Términos, presentá~dose 

lígeras variaciones en función ~e la época climática en el año y 

la local.idad, En c~a~to a g~upos tr6ficos principales se refie-

re, el espectro de ~ .. rhombeus es homogéneo a lo largo del año· .. 

Du~ante la época de secas, tanto en el litoral interno de la xs
la del Carmen como en los sistemas fluvio-lagunares, el alimento 
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principal lo ~Ons tituy e·. ia'.·-.m~téri·a_·:-~r~~~-Í.Ca __ :_-_(MoND·)· ~ Acompañando 

a este grup_o ti6fiCo ·c~il·::_ .. gi·~·i-:L"~'i .. -, i~·p·d~t~ndia·'.,;·s'~;-«e~cUe.ntran poli-
, ... :·. '• -,. •, . ' 

que tos en ·1os ·-s1·s·t~Ín~S--· fiUV1-~::1~9i:a1Ü·,~-r'-es:~:: .. ::,_-É·n:~Lia_'_:_isp~::ica· lluviosa -- --·-' "· ' ... --.,,-· '. ·' ., . -.,,_,_ .. --
vuelve a aparecer como _grup~··"1mp·o'r·ta.~t~'/-: ~-1~·-_::·~-ateria·" orgánica en 

amboá subsistemas. 
1 : '.'<'. ___ ·-. --·- -.;-'. 

Cabe destacar. que .a·-- le;> ,-.l¿tr_go ·del año los co-

pépodos constituyen un compleme~to':·importanté en la dieta de _g. 
rhombeus. Aunque no tienen alta significancia volumétrica, nu-

méricamente son importantes, ya qu~ como grupo trófico siguen 

apareciendo en tallas mayores a 90 mm de longitud total. Estas 

Últimas observaciones difieren de las encontradas para especies 

del género Eucinostomus, en donde los copépodos sólo aparecieron 

en ejempl.ares no mayores a 35 mm, cambiando en gran medida su 

dieta a organismos del meiobentos en individuos mayores a 45 mm. 

Los ejemplares analizados variaron entre 50 y 120 mm_y aunque no 

se analizaron ejemplares pequeños de~· rhombeus, es muy probable 

que com6 otras moj~rras, su dieta esté constituida casi exclusi

vamente de copépodos, y el que sigan apareciendo en tallas aún 

mayores como se· encontró en esta caso indica que la especie se

guiría comportándose en mayor medida que otras mojarras como zoo-

planctófago. Por otro lado, la presencia mayoritaria de materia 

orgánica a lo largo del afio en esta espec·ie podría ser producto 

de la digestión de otros grupos tróficos, o la ingestión directa 

del. medio·. Al parecer es más probable la primera opción. De 

acuerdo a estos resultados ~- rhombeus se considera consumidor de 

primer orden .. 

En ·relación a otros estudios sobre la alimentación del género 

Diapterus, Yáñez-Aranc~bia (1978) ha analizado las relaciones 

tróficas "de Oiapterus-pe-ruvianus en--i:a-guna-s--costeras de·1-i:a-cí~i.

co central de México. Esta Última especie es homóloga a ~· ~

~ del Golfo de México. De acuerdo .al estudio cualitati~o de 

estómagos de E· peruvianus se encuentra que l~ especie se campo~ 

ta con hábitos preferentemente carn!voros predando sobre pequeños 

peces, anélidosf c'rustáceos y moluscos, y eventualmente vegetales 
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y detri~us.· s.i.~---:~·~ti·argo;·--·e~_ .algurl~s de estas lagunas 

tró qu~ '·-ei--:_:d~~:~it~'~:_·~ .la -m~~~~ia_/org~nica conStitu!an· 

se encon-

una parte 

imp~rt~nt~---e·n-- -i~·_.:c:!"i~t~ d~ E_'.· -P~·~-uvi~-~us con un 5511 en volumen. 

Además· de _observe? que durante períodos hiposalinos en estas l.!_ 

gunas, la dieta puede' componerse principalmente de copépodos 

con un 60% en volumen y 80% de frecuencia. Estos resultados_ 

son similares al patrón encontrado en los hábitos alimenticios 

de ~· rhombeus ya que los grupos tr6ficos que lo caracterizan 

tienen un comport'amiento similar en ambas especies. Las tallas 

de los ejemplares de E· peruvianus examinados variaron entre 

28 y 128 mm de longitud total. 

B.· rhombeus requiere necesa'riamente de estudios sobre su ecol~ 

gía trofodinámica en lagunas costeras del Golfo de México. 

Diapterus auratus es otra mojarra que en la Laguna de Términos 

tiene poca representatividad. Su análisis trófico sólo se rea-

lizó durante la época de secas en el litoral interno de la Is

la del Carmen. su alimento principal durante esa época fue la 

materia orgánica {MOND). Destacan también numéricamente los 

copépodos en ·la dieta de esta especie aún cuando no tuvieron 

una alta significancia volumétrica. Otros grupos tróficos qu~ 

puede ingerir esta especie en menor proporción son: restos ve-

getales, ostrácodos, nemátodos, foramin!feros, quinorrincos, 

huevos de invertebrados y restos de peces. Esta especie es 

considerada como consumidor de primer orden. Los ejemplares 

examinados variaron entre 30 y 70 mnl de longitud total. 
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Los estudi~s-·s~bre -la· ali~entaci6~·de Diapterus auratus en el 

Golfo de .·~'éxicO.·:·s·o·n. ~-~Y- :>~~--6as.'Os ·o ·~no se tiene referencia de 

ellos, a p;'.~_.sci·r_-.. -~-~-- ~J~:-~ es·~ ú:na::·ae la·~-, mojarras que reviste 
:,',';- .. ~-.:-.:;_ -~-

gran 

impO i-t"a:_nc·i a_::_::é·'~me'r_c·i_·a"_~-·:- ·~·n· :; i __ ª:·g:~·_tias·.:'-cOsteras del Golfo de México, 

.prin~·~_P+'.~-~:~~.~~-~:·;· .. ~:-~::(i:~:.~~:~~~-~;~·~-;;;:_~:_::;:T~-~-~.~~~i~as (Hi ldebrand 1958, Dar-

ne ll :·_19_~~·;-~XRe_s~na_~z:·::_.·-_1·_9-~o;-'-.\_~·97_J-~ __ y 1979, chávez 1972, Chávez ~ 
·.tl··-~ -~9_7.6'·;}:·~--~~~-t~~;~:;:¡~·J_i:~:~~~-:~¿].9-79,_. -. o-. aur~tus no cuenta tam-

,.._, T •(·',e ., .• ~'< ,.,.-,,~ - -

poco ·c'.on_:-eat.UdtOs_·,:Sot>f-6'(SU ,~'ali-mentación en otras latitudes del 

A ti-án ti~O, :de-~:_.Aln~l:-ic~-:>_.;:_. S_i tj'" embargo, las observaciones hechas 

por. -YáÍie~-~ránc·i-~i~ (1978) ·.sobre E.· peruvianus en lagunas cos-

teras del Pac!fico··central de México sirven como marco de refe 

rencia·en las investigaciones sobre la alimentación y hábitos 

alimenticios del género oiapterus en México. 

Son escasos los estudios sobre la alimentación y hábitos alime~ 

ticios de Euqerre~ plumieri en el Golfo de México. En la Lagu-

na de Términos se analizó la alimentación de esta especie en 

el litoral interno de la Isla del Carmen durante la época de 

secas y en los sistemas fluvio-lagunares durante la de lluvias. 

De acuerdo al análisis trófico combinado realizado para E· E~ 
~ en la época de secas, se encontró que su alimento princ~ 

pal es la materia orgánica (MONO). Numéricamente, destacan ta~ 

bién durante esta época los ostrácodos y en menor medida los c~ 

pépodos. En la época de lluvias permanece como grupo trófico 

principal la materia orgánica y en menor medida pequeños pele

cípodos. "Numéricamente los copépodos tienen alta significancia 

en esta época • .!: plumieri ingiere diversos grupos del meiobe~ 

tos como alimento secundario o circunstancial. Los ejemplares 

analizado~ de esta especie variaron entre 69 y 295 mm de longi-

tud total. Se observó que individuos menores a 80 mm ingerían 
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·si.gn.ificancia 'numérica. Des 

pues de esta tal1a·-Y .. h~st·a:~.i'Os·.·.::.·2ó':O· ... ~m_ aproximadamente ·su dieta 
' ' - ' 

var!a consumiendo princ:1p·a:1m:e-~)::.e·::~:pequBños ~·ruei táceos, mo·1uscos 

y ostrácodos. :Indivi'duOs · maY·o_r'~-"fi'.·,pr·é"se.Íltan· un comportamiento 

p~eferentemente carnívoro -~-Úes:"::·'~-U~'den .·predar pequeños ~eces, 
aunque no deja de ser i'mp·o--rt·~-~-1t'~---<~ª- ·m.ateria orqánica. Con ba

se en estos resultados, !; ·plumi8ri Os considerado corno un con

sumidor de primer orden. 

Algunas observaciones en relaci6n a la alimentación de !· plu

~ han sido hechas por Springer y Woodburn (1960) en la Ba

hía de Tampa, Florida. El análisis estomacal revel6 que se al! 

menta principalmcnté de poliquetos. Los ejemplares examinados 

variaron entre los 176 mm de longitud total. Otros individuos 

del Río santa Lucía de 71 a 78 mm contenían en sus estómagos 

ostrácodos y copépodos. Harrington y Harrington (1961), han 

analizado también la alimentación de juveniles (5 a 35 mm) de 

!• plumieri encontrando copépodos en un 86\ en volumen e inse; 

tos con un 9\. odum (1971) y Odum y Heald (1972) han señalado 

que no existen diferencias marcadas en la alimentación de esta 

especie entre juveniles y adulto~. Analizaron ejemplares de 

35 a 172 mm. En los estómagos examinados, determinaron volum! 

tricamente. 44% de misidSceoa, 36% de anfípodos, 6% de larvas 

de chironomidos, 4\ de copépodos harpacticoides, 4\ de detritus 

vegetal, 3% de ostrácodos y 3\ de pequeños bivalvos. Sin emba.!. 

go, estos resultados difieren de los encontrados para !· plumie

ri en Laguna de Términos donde su alimentación varía notablemen

te de etapas juveniles a las adultas. 

En lagunas ·costeras del Pacífico Central de México se presentan 

dos especies homólogas a Eugerres plumieri que son Euqerres 

l~neatus y Eugerres axillaris, sin embargo, la última especie 
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es poco frecuente en las lagunas de esa Srea del Pacífico y !· 
linea tus ~s la que por ··su ·abUn:dan~Í.'~. re~iste. importancia comer

cial y mayor interés en el estudio de 'sus relaciones tróficas 

(Yifiez-Arancibia, 1978) •. Se precisa en este Gltimo estudio 

que !_. lineatus es una especie con'sumidora de primer orden pr~ 

~ominantemente omnívora.. Su alimento está consti'tuido por ve

getales, pequeños moluscos peces y c·rustáceos, poliquetos, i_!!, 

sectas, detritus, ostrácodos, copépodos y foramin!feros y sed! 

mentas inorgánicos. Ecológicamente revista importanci4 el pa~ 

toreo que realiza sobre algunos vegetales específicast compor

tamiento que ya ha sido estudiado en otros peces por Randall 

(1965) y Odum (1970). Las tallas de los ejemplares examinados 

variaron entre 134 y 187 mm de longitud total. 

Mojarras del género ·Eugerres en México representan un recurso 

comercial de buena calidad, por lo que, se necesita mayor ate~ 

ción en estudios sobre su biología en lagunas costeras mexica-

nas • 

·.~ .,' 
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CONCLUSIONES 

l. La familia Gerreidae·esta bien representada en la Laguna 

de Té_rminos_ por ~u ;~_~v_ersidad, distribución y abundancia. 

Siete especies juegan un papel ecológico muy importante 

en la estructura y función de las comunidades ictiofauní~ 

ticas del área. 

2. Las poblaciones de todas las especies están constitui

das en su mayoría por individuos juveniles, a excepción 

de Eugerres plumieri, que está además representada por in 

dividuos adultos. 

3. En general, se encontró para las especies analizadas, que 

las variaciones que sufre el coeficiente ~ de alometr!a. 

de la relación peso-longitud se deben a las diferencias 

en los rangos de las clases de talla en función de la lo 

calidad y la época del año. 

4. Todas las especies están representadas por fases tempra

nas de maduraci6n qonádica con poca representatividad de 

individuos maduros a lo largo del año. 

S. Eugerres plumieri es la especie que estuvo mejor represe~ 

tada por fases maduras y postreproductivas en la laguna, 

sin embargo, no es abundante durante todo el afio. 

6. En general, para todas las especies existe una proporción 

ligeramente mayor de machos que de hembras. 
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. '., - . : . ' .. 

La !Rayor!a. de., las·· eSiie"·~"i,~:9( -~lc.ari"~a~ :'.i·a 'madurez sexual des

pués d~- .los--.-12·Q,'.-·ni~ d~'(~;·~-~~fij.-¡:~hd·~~:;_-t:~t:i·~~-i·-· .. ·a excepción de Euge

'!.E.!,! plumieri qUe_ i~C a'.'1-c~a-h-~~·,._ .d'.~s°pués de los 180 mm .. 

·Eucinostomus ·gula es la· \'.inicci especie que tiene registros 

de ictioplancton en la· la'guna durante. primavera y verano. 

9. Las fases adultas registradas en Eucinostomus gula y Euci

nostomus arqenteus fueron encontradas en áreas con persis

tente ·influencia marina, mientras que, para Diapterus rhom

~ y Eugerres plumieri, fueron registradas indistintamen

te en la laguna. Las demás especies no presentan un patrón 

regular de dis~ribuci6n de fases sexuales. 

,10. Por todo lo anterior, se conaidera que la Laguna de Térmi

nos es utilizada por las mojarras de la familia Gerreidae 

como un área de protección, crianza, maduración y alimen

tación. 

11. El espectro trófico de todas las especies es muy amplio y 

diverso. Son consumidores de primer o.rden. Presentan v~ 

riaciones particulares en su alimento principal, secunda

rio y ocasional de acuerdo a la edad, la época climática, 

la localidad y la disponibilidad de alimento en la lagu

na. 

12. Las mojarras presentan una alimentación zooplanctófaga 

en estadíos juveniles, representada principalmente por 

copépodos y ostrácodos. Bn individuos subadultos y adul

tos su alimentación es preferentemente omnívora, represe~ 

tada por poliquetos, pequeños decápodos y moluscos y de

tritus. 
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13. Eucinostomus gula presenta patrones estacionales de mi

gración hacia la Sonda de Campeche que obedecen a estra 

tegias reproductivas. 

14. La importancia biológica y ecológica de Eucinostomus 

gula determina que esté siendo estudiada de manera par

ticular en relación a la dinSmica de sus poblaciones y 

ciclo biológico. 
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Fig. 1: Garres cinereus (Walbaum, 1792). Ejemplar 

de 117 mm de LT. Catálogo lCML-PF 0.001708/1709 

(Camp.). Fig. 2: Eucinostomus gula (Cuvier, 1830). 

Ejemplar de 97 mm de LT. Catálogo ICML-PF 0.001682/ 

·1690 (Camp.). 
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L5m. 2. Fig. 1: Eucinostomus argenteus Baird y Girard, 1854. 

Ejemplar de 135 mm de LT. Catálogo ICML-PF 0.001691/ 

1700 (Camp.). Fig. 2: Eucinostornus rnelanopterus 

( Bleeker, 1863). Ejemplar de 120 mm de LT. Catálo

go ICML-PF 0.001701/1707 (Camp.). 
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LSm. 3. Fig. 1: Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829). Ejemplar 

de 143 mm de LT. Catálogo ICML-PF 0.0017616 /1720 

(Carnp.). Fig. 2: Diapterus auratus Ranzani, 1842. 

Ejemplar de 147 mm de LT. catálogo ICML-PF 0.001721/ 

1727 (Camp.). Fig. 3: Eugerres plumier! (Cuvier, 

1830). Ejemplar de 200 mm de LT. Catálogo ICML-PF 

0.001710/1715 (Camp.). 
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