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1 R E S U~M E N 

Este trabajo da a conocer algunos aspectos de la variación 

estacional de los dinof lagelados en la laguna costera de Man 

dinga, Veracruz, estableciendo su relación con los elementos 

ecol6gicos del medio ambiente. 

Se incluyen 19 especies pertenecientes a 5 familias, ~e 1aa 

cuales se presentan sus descripciones, ast como el análisis 

de su abundancia y distribución. 
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2 INTRODUCCION 

Los dinoflagelados son protozoarios que forman un grupo planc

t6nico de gran interés biológico. En aguas marinas se presen

tan regularmente en mayor número que las diatomeas, sin·erobar

go, ocupan el segundo lugar como sintetizadores de materia or

gánica, {Margaleff, 1950}. Por otra part~·su importancia no 

sólo estriba en sus caracteristicas fotosintéticas, sino tam 

bi€!n por los fenómenos que producen como lo es la llamada "ma

rea roja", que se debe a la rápida multiplicación de estos or -

g~ismos cuyas substancias tóxicas causan la muerte de gran n~ 

mero de peces y de invertebrados, provocando, también, trastor 

nos temporales en los ojos y vias respiratorias del hombre. 

Desastrosos brotes de este fenómeno en e1 Golfo de México y en 

particular, en la costa Este de Florida, en 1946 y 1974, estimu 
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laron el inter~s en este grupo (Galtsoff, 1949; Gunter'et ~, 

1948; G'Ílnter, Smith y Williams, 1947¡ Smith, 1949). En el ca 

so de M~xico, se han hecho algunos reportes por pescadores de 

la zona del Banco de Campeche y las cercan1as de Yucatán, pero 

a la fecha no ha sido posible asegurar cuales son los agentes 

causantes, siendo posible que los dinof lagelados se encuen 

tren implicados. 

Muchas especies de dinoflagelados tienen una distribuci6n cos 

mopolita, especialmente las formas litorales; gran número de 

ellas se encuentran en el Golfo de M~ico, siendo.muy proba -

ble que las especies pelágicas sean semejantes a las del ~ 

tico Tropical. Los dinoflagelados de las aguas abiertas del 

· GOlfo de México son similares a las del Caribe y del Atlán 

tico Tropical. 

La zona de mareas en las playa~ arenosas, constituye otro me

dio ambiente de los dinoflagelados del Golfo de M€xico. Cier 

tas especies pertenecientes principalmente al g~nerOA!tphidinium 

(Wulff, 1916}, prosperan. en estas áreas de distintas partes 

del mundo, (Herdman, 1924l, causando manchas en la arena que 

producen biolum:iniscencia. 

La forma t!pica de los dinof lagelados es globosa, con un sur

co transversal o helicoidal en el ecuador, llamado "Cll~GULUM" 
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en donde se implanta un flagelo, rodeando a la célula y divi

diendo. el cuerpo en dos regiones; la superior EPITECA o APEX 

y la inferior HIPOTECA o ANTIAPEX. Perpendicularmente al 

surco ecuatorial se encuentra el surco longitudinal "SULCUS", 

el cual aloja al otro flagelo. As1 queda orientada la célula 

y se distinguen los ejes: el Longitudinal, que va del apex al. 

antiapex; el. Sagital, que va de la inserci6n de los fl.agel.os 

al limite opuesto de la célula; y, el Transversal, perpendi -

cular a los dos anteriores. El pl.ano más importante es el. s~ 

gital que contiene los ejes longitudinal y transversal divi -

diendo a la célula en dos mitades, derecha e izquierda. (MaE 

galeff, 1950}. 

La cubierta de la célula está formada por dos partes: un per~ 

plasta vivo y una membrana de secrec~6n constituida fundamen

talmente de celulosa, pero que contiene, tambi~n, calosa y 

pectina. Existen formas desnudas de dinoflagelados que care

cen de la membrana externa, es decir, el limite de la célula 

está formado por un periplasto más o menos fino. En muchas 

especies que parecen desnudas existe una membrana delicada y 

dividida en pequeñas áreas poligonales. En la mayor1a de los 

géneros, la membrana celulasica está dividida en placas uni -

das por suturas, (Margaleff QE· ~- l . 
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La disposición, número y relaciones de las distintas placas 

son de importancia en la determinación de especies. 

Una de las grandes dificultades en el estudio de los dinofla

bleados es la fragilidad de las formas desnudas. Muchas de 

.€stas son casi imposibles de preservar, pero pueden ser estu7 

diadas "in vitre" bajo el microscopio. Este aspecto podr1a 

no ser de importancia si los organismos fueran fácilmente cul 

tivados, pero ellos son particularmente. dif1ciles de mante

ner en el laboratorio. (Margaleff, 22· cit.}. 

2 .'l A N T E C E D E N T E S 

En Mfucico, se han realizado 13 trabajos en los cuales se re -

portan y describen dinoflagelados de aguas mexicanas tanto m~. 

rinos como dulceacutcolas, entre los que podemos mencionar 

los de Ancona (19401, Osario -Tafa11 (1949}, Barreiro (19671, 

A1b6rez Celorio [1969)., y Pérez Reyes (19611. 

En vista de que las espec~es de dinof lagelados están mundial

mente distribuidas, los trabajos publicados sobre otras regí~ 

nes pueden ser de utilidad para el estudio de la fauna del 

Golfo de M.~xico. Los mas importantes de ellos son.~ Pau1sen 

(1908); Lebour (1925); Kofoid y Skogsberg's (1928};, Kofoid y 
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Adamson (1933); Graharn y Bronikovsky (1944}; Gunter, Smith. y 

Williams. (1947) ¡ Faltsoff, (.1948);: Gunter et al (1948); Smith 

(1949}¡ King (1950) y Ferguson (1968). 

2.2, O B J E T I V O 

Los objetivos de1 trabajo son~ 

Identificar 1as especies de dinoflage1ados existentes en 1a 

laguna. 

- Estudiar su variación estacional. 

- Relacionar las características del medio ambiente. 

El trabajo se realiz6 en el Laboratorio de I.nvertebrados de 

la "Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autól'\oma 

de M~xico. 
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3. DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO 

3.1 u B I e A e l 6 N 

S~gún Tamayo (.1962), la. zona de Mandinga, Veracruz, se encue.!: 

tra en la regi6n geogr&fica de la Planicie Costera de 'sotave.!: 

to, la cual se extiende al Suroeste del Golfo de M~ico, a lo 

largo de 250 kin. del litoral en una porci6n casi recta, coro -

prendida de la punta de Villa Rica, al Noroeste del Puerto de 

Veracruz, hasta las estribaciones de la Sierra de San Mart1n 

Twctla, quedando limitada. hacia el Sur por la Sierra Madre de 

Oaxaca, al Poriiente por la Cordillera Neovolcánica y al Orien 

te por el meridiano 95°W. 
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La citada zona principia en el norte con una anchura apenas 

apreciable que va aumentando hasta alcanzar su máximo valor 

(150 Km.) a lo largo de la corriente principal del Río Pa

paloapan, para reducirse y quedar con 50 Km. frente a la 

Sierra de San Martín. 

Esta Planicie Costera comprende los cursos inferiores de los 

ríos Jamapa, Blanco y Papaloapan con sus afluentes. Toda 

ella es una superficie plana, con leves inclinaciones, que 

se form6 por levantamientos tect6nicos del Cenozoico, suave

mente plegados y .cubiertos por depósitos aluviales de poco 

espesor. Su formaci6n se debi6 a los· períodos de sedimenta-. 

ci6n Precenozoicos y del principio del Cretásico a lo largo 

del litoral del antiguo Golfo de M~xico. 

La costa subrayada por la Bahía de ve~acruz, se caracteriza 

por ser baja, arenosa, su playa es angosta y casi toda bor

deada de m~danos y dunas m6viles, (Tamayo, Op. cit.) 

La Laguna de Mandinga se encuentra en la parte Norte de dicha 

llanura costera, en conexi6n con el río Jamapa, a 18 Kms. al 

Sur del Puerto de Veracruz, sus límites son los paralelos· 

19°00' y 19°06' de longitud Oeste. 
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El Sistema Lagunar tiene una orientaci6n Norte-Sur, en tanto 

que la costa cercana adopta una dirección Noroeste-Sureste 

constituyendo la Punta de Antón Lizardo. Las lagunas están 

separadas del mar hacia el Noroeste por una barrera de méda-

nos, (Tamayo, 212· cit.). 

3.2 F 1 S 1 O G R A F f A y GEOLOGÍA 

Las provincias fisiogrlificas que son importantes .en la pro -

vincia sedimentaria del lirea de Veracruz, son: el Alti¡>lano, 

la Sierra Madre Oriental, el levantamiento .de Jalapa, la pro 
.· -

vincia ·geogrlifica de los Tu:ictlas y la Planicie Costera, sie~ 

:. do esta liltima donde se encuentra localizada la Laguna de 

Mandinga, (Murray, QE_. ~.), por lo que s6lo a ella nos re

feriremos. 

La planicie.Costera en el área de Veracruz, est§. subrayada 

por la Bah1a de Veracruz, la que está situada al.Este de la 

Sierra Madre Oriental y al Sureste de ,Jalapa. La bah1a está 

rellena en forma predominante con materiales arenosos y arci 

llosos terr1genos con capas ocasionales de piedra caliza, al:_ 

gunos de los estratos menos antiguos de la era Plio-Pleisto-
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ceno tienen materiales volcánicos piroclásticos, (Murray, .QE_. 

cit.). 

La superficie terrestre actual de las faldas de la·,Sierra Ma

dre haci.a el Este hasta 5 6 10 Km. adentro, la l!ilea costera, 

está suavemente rodeada por colinas cubiertas por exuberante 

vegetación tropical y rico.suelo. 

A varias distancias de la· l!nea costera las escalonadas coli-

nas se adentran a una zona .de planicies de muy poca elevaci6n, 

lagunas y pantanos o ciénegas. Las l.agunas ocupan grandes 

&reas cerca de la boca de. dos grandes ri6s1 el Jamapa y el 

Papaloapan; el sistema lagunar de este G.ltimo ocupa casi 100 

2 Km • 

La l:inea de dunas se orienta de Norte a Sur¡ y está compuesta 

de arena clara· a semioscura qu~ proviene de ·las playas y' que 

se estabiliza por densas cubiertas de maleza; algunas ~reas 

de d\Ulas son intensamente migratorias debido a las corrientes 

de aire. Las dunas están m~s desarrolladas en la vecindad de 

Alvarado, 72 Km. al Sureste de Veracruz, donde el rango de 

elevaci6n es superior a los 60 rn. 

Tierra adentro, el área de depósitos cuaternarios del Sury 

Sureste de Alvarado, consistentes en aluvi6n del ru:o Papaloa-
, '• ,;-:." ' ' • '1 

pan y·ia: acumulación d~ sedimentos lagunaresque se localizan 

,'· .. 
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·atrás de 1as e·xtensas penínsulas de barras de arena, que tie

nen incluidas a las lagunas. 

La zona estudiada queda, entonces, dentro de la Provincia del 

Papaloapan que, como ya se indicó, forma parte de la Cuenca 

Sedimentaria de Veracruz; la que se encuentra cubierta en 

gran parte por sedimentos recientes, (Benavides, 1955) y (Loe~ 

wood, 1971). 

A 8 Kms. al Sur de Veracruz desemboca el r1o Jamapa que pre -

senta de 0.9 m. a 1.8 m. de profundidad en la barra. Un. poco 

más al Sur de la desembocadura de este r1o está la Laguna de 

Mandinga que se ·comunica con el mar por un canal angosto de 8 

Km. de longitud. 

El origen de la Laguna de Mandinga se desconoce; sin embargo, 

por tratarse de una laguna costera, es de suponer que se ada12. 

ta al esquema general sobre formaci6n de las lagunas costeras 

planteado por Phleger (1967), siendo, por lo tanto, de origen 

reciente. 

La barrera arenosa de.la Laguna de Mandinga está cubierta de 

dunas de elevación considerable. Según Zenkovich (1967) el 

viento puede tener dos efectos en las costas; en algunos ca 
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sos puede producir erosión; en otras, cuando existe arena 

abundante en la palya, apartada por el mar, el viento es un 

elemento constructivo, formando dunas cuya elevación y arnpl! 

tud depende de su intesidad .y de la cantidad de arena dispo

nible. 

En la zona de Mandinga, los médanos tienen Un.a anchura m&xi

ma de 6.270 Km. y una altura m&xima de más o menos 40 m., 

(Vázquez, 1968). 

3,3 H 1 D R O G R A F 1 A 

El Sur de Veracruz donde la Sierra Madre oriental.se funde 

con la Sierra de Oaxaca, los rios son considerablemente lar-

gos y drenan primeramente los terrenos no volcánicos del Nor 

te y Este de Oaxaca, (Lockwood, QE.· ~.), (Mapa 2). 

Empezando en el Sur de la región, el sistema del Río Coatza

coalcos drena las áreas del Sur y Sureste de la provincia de 

los Tuxtlas. El área de drenaje y la descarga, presumible 

mente es la segunda despu~s del Sistema del Papaloapan, el 

siguiente sistema en el Noroeste, (Lockwood, 2E.· cit.). 

·¡ 

En Al varado, el nacini1ento del sistema del Río Papaloapan,dxe 
• .,·r· ... -
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na los terrenps -Precfunbricos y Pal.eoz6icos más all.á de los 200 

Km. tierra adentro, en cerca del 60% de la Planicie Costera en 

esta área. Cerca de Boca del. Río, hay un grupo de lagunas, 

las cuales están siendo llenadas con los gruesos desechos del. 

P~o. Mucho, si no es que toda la fracci6n de fango, de la 

carga de sedimentos es acarreada sobre el banco de arena. Hay 

una linea distinta 4.e contacto entre el aqua lodosa del r.to y 

la clara de origen marino varios kil6metros afuera del mar. 

El Río Jamapa es el siguiente hacia el Noroeste; ~ste desagua 

dentro del Golfo en el poblado Boca del Río, hacia la cabeza 

de ·1a Bah1a, la cual est& flanqueada por·promontorios de tie

rra y arrecifes por el puerto de Veracruz hacia el Norte y la 

punta Ant6n Lizardo hacia el Este. El sistema lagunar se en

cuentra hacia el Sur del r1o, el cual puede ser uh canal. abél!!_ 

donado, cuyo curso actual desemboca directamente dentro del 

Golfo. 

Una cornpara~i6n del sistema del Río Jamapa con el Sistema del 

Río Papaloapan revela que el segundo sistema drena cerca de 

diez veces el área del primero (36,500 km2), pero descarga so 

lamente el 80% del agua por unidad de área drenada, (Lockwood, 

Op. cit.). El R1o Jamapa y su mayor tributario, el Río Atoyac 

(más largo que el Jamapa) , son los r1os que se .encuentran más 

al Sur y que drenan las áreas de rocas volcánicas de las pro-
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vincias del Altiplano y Jalapa~ 

También recibe ·la-desembocadura del Río Cotoxtla. La cuenca 

en total es de'¡3,350 'Km.· y, tanto por su amplitud como por t~ 

ner una importante alirnentaci6n de deshielos y lluvias ·de ve

rano e inverno, conserva un cuadal de estiaje muy importante, 

(Lockwciod, .QE.· ~.). Su escurrimiento anual se ha valuado 

en 1, 89 5 millones de m3 (Tamayo, .QE.. ill·) . 

El Sistema Lagunar está conectado por intermedio del Estero 

del Conchal al Estuario del Río Jamapa; corriente que nace en 

el Estado de Puebla en las faldas del Pico de Orizaba. 

En el sistema de lagunas no desemboca ninguna corriente de 

consideraci6n, aunque existe un aporte de agua dulce de cier-

ta .importancia, proveniente de la· infiltraci6n de agua a tra

ws de los nédanos y las pequeñas corrientes de verano que de 

sembocan en el sistema, principalmente en la orilla Sur de la 

Laguna de Mandinga Grande, (Lockwood, .QE.• .s!!:.·>· 

3.4 C L 1 M A 

Los .datos rnetereol6gicos han sido registrados en el Estado de 

Veracrúz desde 1917 por el Instituto de Metereolog!a Natitica 



14 

de Veracruz (IMN, 1966). Generalmente el clima es caluroso, 

húmedo, tropical del tipo Aw, según la clasificación de Kappe.n, 

modificada por García (1964), pero hay considerables variacio 

nes de la temperatura entre el verano y el invierno, siendo 

casi las mismas para las altas y bajas temperaturas, cerca de 

7°C para cada parfunetro. Tanto las lluvias corno. las tempera

turas máximas parecen ocurrir consistentemente en la misma zo 

na, mes tras mes. 

La máxima precipitación se presenta en las altas tierras ce~ 

canas a Córdoba, 90 Km. Oeste-Suroeste de Veracruz, y en las 

bajas tierras, 100 Km. Sur-Suroeste de Coatzacoalcos. Gene

ralemtne, hay grandes aumentos de lluvias en las mas altas 

elevaciones, desde las colinas de la Sierra Madre Oriental 

hast~ el Oeste del fondo del Altiplano. 

Durante el verano, hay grandes aumentos del. aire húmedo del 

Golfo, formando densos bancos de nubes en el Este del fondo 

del Altiplano, en tanto que a 1 Km. de él, el aire es claro y 

limpio con fuertes vientos del Este. A causa de esto, el Al

tiplano es un desierto, aún cuando la Sierra está sumamente 

poblada con bosques de pino en las grandes elevaciones y ve -

getación tropical en las laderas y valles. Aparentemente, la 

pauta de los vientos alrededor de las montañas causa algunas .. 

anomalías particulares en los patrones de.lluvias, (Lockwood, 

1971). 
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La temperatura máxima ocurre en la Planicie Costera, 40 Km. 

al Oeste de Alvarado, y Sur-Sureste de Coatzacoalcos. En 

los meses calurosos de verano, los vientos son de poca velo

cidad del Este y Noreste, pero los meses de invierno tienen 

fuertes vientos del Norte, los que tienen gran influencia. 

Se originan por grandes masas de aire polar que se desplazan 

en esta 6poca del centro de alta presi6n atmosférica, que se 

forma en el Norte de Estados Unidos y Sur de Canad§., hacia 

el mar de las Antillas y Golfo de ~xico, (Tamayo, 212.· ~-). 

3·, 5 V E G E T A C . 1 6 N 

La zona de Mandinga, según Vazquez (1968), quien se bas6 en 

la divisi6n·propuesta por Miranda y Hernfuldez (1963), se dis 

tinguen varios tipos de vegetaci6n, entre los que encontra 

mos los condicionados por e1 sistema 1agunar y el ambiente 

que éste origina y la de 1os médanos. 

La zona de vegetaci6n puede ser dividida en: 

(Mapa "3) 

Vegetaci6n pionera 

- Matorral de la se1va baja subcaducifolia de los nédanos 

Espartales 
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- Selva baja Subperennifolia 

- Selva baja perennifolia de Pachira acu~tica 

Manglares 

Vegetaci6n acu§.tica 

Asociaci6n de hal6fitas 

Palmares 

3.6 D E s e R 1 p e 1 6 N 

LAG LINAR 

DE L SISTEMA 

La laguna de Mandinga est~ compuesta de seis.partes (mapa No. 

4>r por lo tanto, es un sistema de lagunas y albúferas inter

comunicadas por esteros. Los componentes de este sistema son: 

el Estero del Canchal, la Laguna Larga, el Estero Horcones, 

la Laguna de Mandinga Chica, también llamada Laguna Redonda, 

el Estero de Mandinga y la Laguna de Mandinga Grande, (V~z -

quez, .QE· ill_.) • 

El Estero Conchal, comunica al sistema con el mar a través 

del estuario del R!o Jamapa. úna barrera arenosa ha cerrado 

la comunicaci6n directa del estero con el mar. Dicha comuni

caci6n existi6 hasta épocas recientes, corno puede apreciarse 

en la fotograf!a aérea del Departamento Cartogr§.fico Militar, 
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{Tamayo, .QE_. cit.) 

E1 Estero Canchal tiene una longitud de 3.546 Km., su anchura 

es de 100 m., su profundiad media de 2 m. y termina a1 Nores

te de 1a Laguna Larga; esta última tiene forma de reloj de 

arena con una longitud de 3.421 Km., al Norte alcanza una an

chura de 605 m., la parte centra1 mide 110 m., su profundidad 

es aproximadamente de 1 m., (Vázquez, .QE_. ~->· 

El Estero Horcones, parte del extremo Sureste de la Laguna La~ 

ga, tiene una longitud de 2.695 Km. con una anchura media de 

50 m. Su profundidad es de alrededor de 3 m. termina en el 

Oeste de la Laguna de Mandinga Chica, cuya longitud es de 

2.134 Km., alcanzando una anchura de 1.584 Km.; su profundi 

:dad media es de O.SO m. a l rn. y tiene extensos bajos que en 

algunos lugares sobresalen del agua, principalmente en el ex

tremo occidental, en e1 cual se inicia el Estero de Mandinga, 

cuya longitud es de 1. 650 Km., su anchura media es de 30 m. y 

presenta alrededor de 1 m. de profundidad, al Norte de la La

guna de Mandinga Grande que tiene forma más o menos triangu -

lar ensanchándose hacia el Sur hasta alcanzar una anchura de 

5. 775 Km., en'una longitud de 6.490 Km. con una prufundidad 

úniforme, en casi toda su extensión, de aproximadamente 1.60 m. 

y'bajos de 50 cin. cercanos a las orillas, (Vftzquez, _Qe. ill·> 
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4 MATERIALES Y METODOS 

Los muestreos para e1 desarrol1o de este trabajo se llevaron 

a cabo de enero a octubre de 1974. 

4,1 . L O C A L 

E S T A C 

Z A e 

O N E S 

ó N D E L A S 

D E M U E ST R E O 

La ubicaci6n de los puntos de muestreo se realiz6 mediante un 

mode1o al azar, para 1o cual, la Laguna fue dividida en cua -

drantes de 20 m., en la intersecci6n de estos se localizaron 

los puntos de muestreo, 20 en total. 

En el campo se situaron las estaciones mediante el método de 

triangulaci6n con puntos fijos en la costa, con una brújula. 

(Mapa 5) • 
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LOCALlZACION DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL srSTEMA 
LAGUNAR DE MANDINGA, VERACRUZ 

Estación No •. 1 30°N con respecto a la boca de la laguna 

40°E en linea recta a la charanga izquierda 

Estación No. 2 .13°N en linea recta a la boca de la laguna 

20ºW en linea recta a Punta Almej¡:¡ 

Estaci8n No •. 3 OºN en línea recta a la zona llamada la 

Corneta 

25ªNW en línea recta a la boca de la laguna 

3QºN en línea recta a Punta Almeja 

Estaci6n No. 4 16"N en línea rectaala boca de la laguna 

3"SW en línea recta a Mata Grande 

39ºN en línea recta a Punta Almeja 

Estaci6n No. 5 OºNW en linea recta a la boca de la laguna 

33°5 en linea recta al Restaurante Las 

:Sr isas 

43°E en 11nea recta a la zona Las Raíces 
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Estación No. 6 OºNE en línea recta a la zona Las Rafees 

25°NW en línea recta a la boca de la laguna 

l2ºS en línea recta al Restaurante Las Bri 

sas 

Estaci6n No. 7 15ºSE en linea recta a Punta Caimán 

15ºNW en l:ínea recta a la zona Mata Grande 

10ºS en l:ínea recta a la zona Rincón de 

Sala zar 

Es 1aci6n No • 8 BºW en línea recta a la zona Mata Grande 

32°5 en línea recta a Punta Conejo 

30ºSW en línea recta a Punta Caimán 

Estación No. 9 38°E en línea recta a Caño de Perros 

27ºNE en lfnea recta a la zona Las Raíces 

13°5 en lfnea recta al Restaurante Las Bri 

sas 

Estación No. 10 25ºN en linea recta a la zona Las Raíces 

40°E en línea recta a Caño de Perros 

42°SW en línea recta al Restaurante Las Bri 

sas 

Estación No. 11 OºNE en línea recta a la zona Mata Grande 

40°E en línea recta a Punta Caimán 
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Estaci6n:No. 12 33°NW en l!nea recta a la zona Mata Grande 

SºW en l.!nea recta a Punta caimm 

30°SE en l.!nea recta a Punta Conejo 

Estaci6n No. 13 7°5 en l!nea recta al Restaurante Las Bri 

sas 

OºSW en linea recta a Punta Conejo 

OºW en linea recta a la zona Mata Grande 

Estaci.6n No• 14 35°NE en linea recta a Cañón de Perros 

6ºE en l!nea recta al Rinc6n del Ciruelo 

13°5 en línea recta a caño de Cocina 

20°SW en l.!nea recta al l\estaurante Las Br:i: 

sas 

Estaci6n No. 15 35ºNE en l:í.nea recta al IUnc6n de los Zap~ 

tos 

30°E en línea recta al Caño las Cruces 

l.SºS en l:Lnea recta a Caño Principal 

Estaci6n No. 16 OºW en l!nea recta a Paso de la Laguna 

OºSW en línea recta al Eestaurante Las Bri 

sas 

30ºSE en linea recta a Caño de Cocina 
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Estación No. 17 40ºE en línea recta al Rincón ·del Ciruelo 

OºN en línea recta a Caño de Perros 

20º5 en línea recta a Caño de Cocina 

Estaci6n No. 18 40ºE en línea recta al Rinc6n del Ciruelo 

30°N en línea recta al Caño de Perros 

35ºSW en línea recta a caño de Cocina 

Estaci6n No. 19 35°N en línea recta al Caño de las Cruces 

40°SW en línea recta al Restaurante Las Bri:: 

sas en el Rincón de los Ciruelos 

Estación No. 20 35°NE en línea recta al Rincón de· los.· Ci -
ruelos 

10ºW en línea recta al Restaurante Las ,llri 
... 

sas .... ~,· -;-·. 

'. 
5ºSE en línea recta a Caño de Cocina 

Esta localización puede ser observada en el mapa No •. 5. 
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·para- 'colectar·· las>muestras de plancton se emple6 .una red de 

1 m. de longitud por 35 cm. de difunetro mayor y 6 cm. de di& 

metro menor, de malla nybolt de 125 micras de abertura, se 

hicieron arrastres superficiales durante 5 minutos a una ve

locidad aproximada de l. 5 nudos/hora; las muestras de 250 ml.. 

fueron fijadas con formol al 10% y etiquetadas para su an!li 

sis posterior. 

Las muestras fueron analizadas utilizando los microscopios 

6ptico y estereosc6pico, empleando portaobjetos excavados, 

tomando al1cuotas de l ml. 

La temperatura ambiental, de la superficie y del fondo del 

agua se extrajeron empleando una botella Van Dor de 5 l. de 

capacidad, con 25 m. de cable de nylon. Para determinar el 

pH., tanto en muestras de superficie corno de fondo, se utili 

z6 el potenciómetro manual de Beckman. La salinidad fue de

terminada por el .método de inducción de Beckman, an&lisis 

realizado en el~nstituto de Ciencias del Mar y Limnología 

de la UNAM. Para la estimaci6n de la Turbidez se emple6 un 

disco de Secchi blanco de 30 cm. de diámetro con cable de 

nylon marcado cada 20 cm. 

Para extraer las muestras de sedimentos se utilizó la draga 

Van Veen con 5 m. de cable de nylon, se colocaron en bolsas 

1 
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de pl~stico marcadas y etiquetadas para su posterior an~lisis. 

En el laboratorio fueron secadas y sometidas al nétodo del Hi 

gr5metro de Bouyoueus, que consiste en : 

Pesar 55 g. de suelo 

Agregar dos veces 20 rol. de H2o2al 8% 

Secar a baño maría 

Pesar 50 g. de suelo y colocar en ~l agitador mec:inico 

Agregar 5 ml. de Oxalado de Sodio y 5 ml. de Metaci -

licato de Sodio 

Aforar con a2o2 destilada hasta la segunda ranura 

Agitar de .10 a 15 rnin. 

Pasar a una probeta y aforar en 1000 ml. con a2o2 

Agitar por un minuto 

- Dejar reposar por 40 seg. y tomar la primera lectura 

con el higrómetro 

Dejar reposar 2 horas y tomar la segunda lectura 

se tomaron muestras de agua de superficie y de fondo para d~ 

terminar el contenido de o2 por el ~todo de Winkcler (1927), 

modificado por Altesberg al Nitruro. 
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5 RESULTADOS 

Los resu1tados obtenidos se basan en los datos que se consi

deran más importantes: datos físico-químicos y sistem~tica 

y descripci6n de los organismos del grupo de protozoarios en 

estudio. 

5.1 DATOS FÍSICO-~UÍMICOS 
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5.1.l TEMPERATURA 

Primavera: la temperatura tuvo una variaci6n de 4ºC en la su

perficie, siendo la m~xima de 31ºC en las estaciones 9, 14 y 

20; y la mínima, de 27°C en las estaciones 2 y 4. La varia -

ción en el fondo fue de 4.SºC con una máxima de 31.SºC en la 

estaci6n 19 y una mínima de 27e en las estaciones 1, 2 y 4 

(Tabla No. 1). 

Verano: la variación que se present6 fue de 3ºC, registrtmdo~ 

se para la superficie una máxima de 30°C en la estaci6n 9 y 

una mínima de 27ºC en la estación 8; y para el fondo, hubo una 

diferencia de 2°C, registrándose en la estación 20, 30ºC co

mo máxima y 28ºC como mínima en las estaciones 1, 2, 4 y 7, 

(Tabla No. 2). 

otoño: la variaci6n fue de l.SºC para la superficie, con una 

máxima de 2 4. 5 ºen las es.taciones l., 2, 3 y 6 y una mínima de 

22ºC en la estación 12; así como una máxima de 24.SºC en las 

estaciones 1, 2, 7 y 20 y una mínima de 21.SºC en la estación 

12 para el fondo, con una variación de 3ºC, (Tabla No. 3). 
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Invierno: la variación fue de 2ºC en la superficie y 3ºC en 

el fondo, registrándose para la primera una m~xima de 29ºC en 

las estaciones l. 7 y 20 y una mínima de 27 ºC en las estac:Lones 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 19; y para la segu~ 

da, una máxima de 29ºC en la estación 3 y una mínima de 26ºC 

en la estación 1, (Tabla No. 4) • 

5.1.2 PH 

Primavera: el contenido de hidrogeniones aumentó en relaci6n 

al muetreo de invierno, hasta alcanzar variaciones alrededor 

del nivel neutro, registrándose un valor máximo de 7.1 en la 

estación 6 y uno mínimo de 6.8 en las estaciones l., 2, 4, 8, 

13 y 20 para la superficie; y, un m~ximo de 6.8 en las esta

ciones 1, 2, 4, 8, 13, 16 y 19 para el fondo, (Tabla No. 1). 

Verano: los registros descienden hasta alcanzar casi los va

lores del invierno, siendo en esta ocasión de 6.9 en las es 

taciones 14, 17 y 19 como m~xima, y 6.6 como mínima en las 

estaciones 11, 13, 16 y 20 para la superficie; y 6.5 en la 
/. 

estaci6n 8 como mínima y 6.8 en las estaciones 2, 5, 9, 14, 

18 y 19 como máxima, para el fondo, (Tabla No. 2). 
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otoño: los valores fueron para la superficie, una máxima de 

7.0 en las estaciones 1, 5, B, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 

20;--una m1ni:ma de 6.B "1:!n las-estaciones 2 y 11; para el fon

do y una máxima-de 7.1 en las estaciones 14 y 19, y una mí -

nima de 6.8 en la estación 2, (Tabla No. 3). 

Xnvierno: el pH se presentó casi homogeneo en toda la laguna, 

con variaciones de d~cimas tanto para los valores superfici~ 

les como para los de fondo, registr&dose, para los primeros, 

una máxima de 6.6 en la estaci6n 5 y una minima de 5.9 en la 

estación 17; y, para los segundos, una máxima de 6.7 en la 

estación 13 y una mínima de 6.0 en las estaciones 9 y 19, 

(Tabla No. 4). 

5.1.3 SALINIDAD 

~Primavera: tuvo una variaci6n de 2 o/oo en la superficie, c~ 

ya máxima fue de 9.3 o/oo en las estaciones 1, 5 y 8, y la 

m!nima de 7.B o/oo en la estación 20; y variando 5 o/oo en el 

fondo; siendo la máxima de 13.6 o/oo en la estación 1 y la 

mínima de 8. 1 o/oo en las estaciones 2 , 16 y 20,. (Tabla No. 

1) • 
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Verano: la variaci6n existente fue de 4 o/oo, tanto para las 

concentraciones de superficie como de fondo, correspondiendo 

una máxima de 5.7 o/oo en la estación 8 , para el fondo una 

m!nima de 1.6 o/oo en la estaci6n 19, (Tabla No. 2). 

Otoño: la variaci6n fue menor a 1 o/oo, correspondiéndole una 

máxima de 2.2 o/oo en la estaci6n 9 y mínima de 1.4 o/oo eri 

la estación 16 para la superficie; y una máxima de 2.0 o/oo 

en las estaciones 5 y 6 y mínima de 1.4 o/oo en la estaci6n 

16, para el fondo, (Tabla No. 3). 

Invierno: la variación fue de 1 o/oo, tanto en superficie 

como en fondo, correspondienao a1 primero, una m~ima de 4.7 

o/oo en las estaciones 1, 2, 4 y 7 y una mínima de 4.9 o/oo 

en la estaci6n 4; y una mínima de 3.7 o/oo en la estación 20 

para la segunda, (Tabla No. 4). 

5.1.4 O X f G E N O 

Primavera: los valores fueron, para la superficie, una máxi

ma de 8.1 ppm. en la estaci6n 7; para el fondo un máximo de 

7.8 ppm en la estaci6n 19 y un mínimo de 4.4 ppm. en la es-
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tación 1, (Tabla No. 1). 

Verano: el máximo valor registrado fue de 7.1 ppm. en la es

tación 14 y un m1nimo de 4.6 ppm. en la estación 19, para la 

superficie; y un máximo de 8.3 ppm. en la estación 6 y un m1 

nimo de 4.6 ppm. en la estación 3, para el fondo, (Tabla No. 

2) • 

Otoño: el máximo fue de 9.9 ppm. en la estación 11 y un mí -

nimo de 5.3 ppm. en la estación 8, para la superficie; en 

tanto que para el fondo, el máximo fue de 9.1 ppm. en la es

tación 20 y un mínimo de 4.9 pprn. en la estaci6n 11, (Tabla 

No. 3). 

Invierno: se registr6 un máximo de 10.3 ppm. en la estaci6n 

20 y una mtnima de 5.0 ppm. en la estación 10, para la supeE 

ficie; y para el fondo, una máxima de 7. 1 ppm. en la estación 

5 y una mtnima de 3.3 ppm. en la estación 2, (Tabla No. 4). 

5.1. 5 T UR B 1 E DAD DE L A G U A 

La penetración de luz está en relación a la turbidez, debida 

a las partículas en suspensión que se encuentran en el agua. 

En la Laguna de Mandinga Grande encontramos los siguientes 

datos con respecto a este parámetro: 
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Primavera: una máxima de 65 cm. en las estaciones 4, 6 y 10, 

y una mínima de 40 cm. en la estación 11, (Tabla No. 1). 

Verano: una máxima de 40 cm. en las estaciones 3, 4, 9, 10, 

14, 15, 16 y 17; y una mínima de 20 cm. en la estación 20, 

(Tabla No. 2). 

Otoño: máxima de 25 cm. en .las estaciones 3, 6, 12, 13, 16 y. 

17; y una mínima de 5 cm. en l.as estaciones 1, 2, 4, 5, 7, · 8 

y 11, (Tabla No. 3). 

Invierno: una máxima penetraci6n de 60 cm. en la estación 2 

y una mínima de 20 cm. en ·la estación 3 (Tabla No. 4). 

S E D 1 M E N T O S 

En el Mapa No. 6 se indica la distribuci6n de sedimentos en 

la Laguna de Mandinga Grande; siendo en su mayor parte limo

sos, sobre todo, hacia las costas. Una pequeña porción de la 

parte central, estaciones 5, 8 y 9, así como del extremo sur, 

estaciones 17 y 18, está cubierta por conchilla y se encuen

tra arena únicamente en la. estación 20 y sus cercanías. 



Taet:& 1 

CÜAOni:> . 'iuono'LOGICO 2• MUl'i>TREO 

ia'ra:clOI' . Fe~HA HonA PQOFUlltD. SALINIDAD - -~! .• _ pH T&MPT• •. UtHllEO--·. . .. A~"ª . . 
- a ""S:::" S:::,Q J:::A'I , '7 "'OI" 

1 19 IV 74 10:00 1.00 m. 1':l. r..J.. r. /,..J. r.:.A!'i. ?7 or. 60 cm. 
o noo c ll r. '<>C ?"7 or-

ssém. 2 19 IV 74 10 :20 1.30 m. o 1?'> r..1 e: .A7 ?7 or_ 
a na .. .. ., ., IV\ ?OC:: Or_ 

3 20 IV74 10:00 1.40 m. Q ,...,,,,-., 7.n 7.nn -.:in or. soem. 

1.50 
A.r.?4 !i .fi G.97 27 oc 

&S'é:m..' 4 19 IV74 10:45 m. 
Q. '"'' i::: i::: Q r. .en ? ., or 

2.00 m. 
Q ,':l'llc Ci A G ffi 3ns;oc : 

5 20 IV 74 12 :30 1 n· r.? i::: rcn '7 nn ?ncor_ 60 cm. 
A .ci? t. 7 .l. 7 .15 ':In or: 

G 20 IV74 10:1G 1.80 m. A 007 Ci Ji 7.on 2ai:::oc 65cm. 

19 IV74 11 :15 1.40 
ti ....... l. i r.: nn ? 11 or 

50 Clft. 7 m, ·c:i1M ~ ~ ~ ...... , ll or 

19 IV74 11 :30 1.70 m. 
9 316 G,1l G.85 '28 ºC 50c:m. 8 9 1n1 5, ~ 6.87 28 or_ 

12 :oo 1.90 m. 
A .G3a r.. 1.nn 31 or_ 

9 41> IV7' 1 n .1-:i r. r.; ~ '7 • ,n ? ns: or_ &Scm. 
• (\ ??"7 "'·ª r.,oc ':ln O(" 

10 201V74 10 :40 1.90 m. A an? ?.1. ? nn 30 oc i5 Clft. 

11 :51 1.20 
Q .1n!'i. . ~.l. c,.an ,~ oc 

'Ocm. 11 19 IV 74 rn. a .11.':l ".-:i ,:: .cu ., Cl or: 

12 191\/74 12 :15 1.60 
A .Ci3r. G.!'i. G.9n 'HI oc 

50cm. m. 8 .885 G.O o.ro 29 ºC 

12 :30 1.80 
A ,r.:L"7 1 _n r. an ?a,!'i. or_ 

50 an. 13 191V74 m. 8 .G39 G.7 G.80 29 ºC 
11 :15 1·al m. 8 .951 G.4 0-:95 31 or. 

14 20 IV74 A .7?1. r..1 7. rF. 30 or 70cm. 

8.li(j6 7.G G.97 30 O(' 
35cm. 15 20 IV 71. 10 :s7 1.GO m. A i:::t.'ll 7 ./.. G.M 'ª? or 

1.40 
A.?i? r..n r..m ,ni::or_ 

55c:rn. 1G 19 IV 74 12 :46 m. A,111 
". Q. 

(;,CU'\ 'lln O(" 

A,n:> "-ª c nn ~n or 
17 19 IV74 13 :25 1-60 rn. 8 .3G3 5.8 G.!>O ·'l 95 oc 50cm. 

13 :37 1.50 8 .22n 5.5 r. M 30 Of": 
18 1!) 1V74 m; 

A t:"I J. "·J.. r. nn '!ln º" 
60cm. 

0_11 n ll 'I Ci on .11 or 
19 19 /V 74 14 ;25 • !>O m. 8 053 7.8 CL85 31.5 oc 45cm • 

1!) IV74 13 :oo • 8() 7 .885 G.4 'G.SS 31 ºC iacm . 20 m. A,1n'7 r..,1.. ~.m '!ln º" 
PíllMAVEílA UNIDADES 
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TABLA 2 

CUAono HIDROLOGICO 
..... - . --
~-~-

l'ICHA HORA POOFUNO - SALll"IOAO º1 pH l 8 MPT , ...... .. _, u AmJA -e:; e:;?!'\ r, r, G,An ?A Of'. 
29 cm. 1 9Vll 74 10:1 o 1.2 O m. e:;. !'i?n r;,o G.70 ? A O("_ 

"i.t>?L. r..n G.AO ?"7.Fi or. 
26 cm. ! 9Vll 74 10:25 1.!) o m. e:;,!'; P.':I r:;,q !LA? ?A or. 

I 
t.,AC\n G.2 G.R5 28 ºC 25 cm. 10Vll74 9:31 1.GQ m. L. .AC1'7 4.G r..70 ?<l ºC 

4 9 Vll74 10:4G 2.15 
5 ,Gc:;t. 6 o e;. 70 28 oc 

30 cm. m. e:; r.?i e:; n 11. G"i ?A or 

5 10 VII 74 12:33 2.30 
5 .Gl':P. 7 .O G.80 29 oc 

40 cm. m. e:; ,r..l.'"J r; n 11. R!'i 28.5°C 

2.15 
4 ,7A? G.O G 80 29 ºC 28 cm. G 10 Vll74 9!43 m. /.,AACI R.::I G r;i:; 2 A.5 or. 

7 9 VII 74 11 :02 1.95 5 728 G.O G.80 29 ºC 29 cm. m. e:; .'7 <::? ~.n CL'7!'i ?A o r. 

e 9 Vll74 11 :1G 2.15 
5 _7n1. G.1 G.Rn 27 oc 

28cm. m. 5 .806 5.5 G .55 2 Ar:; oc 

!) 10 VJl74 12 :01 2.20 m. 
c:; J';':I ':I '7,n . r. ,an 30 oc 

40 an. ¡:¡ ,c:;l..':I r; ,!. r:; .An ?ne:: oc 

10 10 Vll74 10 :01 2.30 c:; n1n '7.0 r::,'lc:; 2 A r:;o ("_ 
m. 5 ?/.1 (l. 5 r:;,75 '2A'-Of". 30 cm. 

11 9 Vll74 11 :39 1.GO 
5 .OCIA 6.0 G.65 29 ºC 34 cm. m. e:; ,i:;t.? G.G G.7c:; 29 oc 

12 9 Vll74 12 :01 1.80 
5 .~;2c:; 7.0 G.BO 29 ºC 30 cm. m. 5.520 G.O G.GO 2 !) ºC 

13 9 Vll74 12 :18 2.15 
!'i ,C::A!:; G.O G.65 29 ºC 28 cm. m, e:; • '71 e:; Ci,Cl G.75 21'1 ºC 
e:; .RCI? 7.1 G.9!'> 2A O(. 

40cm. 14 10 Vll74 11 :47 2.1 o m. 5 .57t. G.O G,Ac:; 2!}.2 oc 

15 10 VII 74 10:15 2.1 o 4 .G03 5.8 G.70 2B.5°C 40 cm. m. 4 G3G G.O G.75 29 ºC 

16 9 Vll74 12 :34 2.00 
5 .209 G.O G .GO 29 ºC 

40cm. m. 5 .1t;'l1 5.G G .70 29.5°C 

17 10 Vll74 11 :20 1.90 m. 
3 .798 5 :2 G.90 '29 ºC 40 cm. 3.742 6.4 G.90 29 ºC 

18 10 VII 74 11:06 1.80 m. 2 .587 5.0 G.85 29.5°c 30 cm. 
2.G13 6.0 c;.ao 2!l.5:0 c 

19 10 V1174 10 :45 1.20 
1 .577 4.6 G.90 29· 0 e 30 cm; m. 1 .G?A !i.3 G.85 29.5°C 

20 9 Vll74 12:57 1.00 
3.281 6.3 G.GO '29 ºC 

20cm. m. 3 255 G,7 6.6::> JO ., e 

VErtANO UNIDADES 

[o.z] ppm 

EALIHIDA~ ., .. 



TABLA 3 

CUADIW HIDAOLOGI CO 4o. MUESTREO 

~TACIOf'; FECHA HORA PRO FUNO SALUllDAO 
l'll!'.?it1TO 

pH TEMPT. fURSIEQAC 
No, A '·"A 

1 16 X 74 10 :3 5 1.1 o 1.624 7.4 7.0 24.5°C 5 cm. m. 1.677 7.75 7.0 24.5°1". 

2 10 X 74 10:50 1.80 
? .1 3(; 6.CI 6.A '¿,soc 

5 cm. m. 1.G'.-t'=I 6.6 G.8 2 4.5°C 

3 16 X 74 15:21 2.00 
1.~'.>3 G,3 6.9 '21. oc 

25 cm. m. 1.822 G.3 7.0 24 or. 

4 17 X 74 11:09 1.90 
1 .R1CI 7.5 6,Cl ';11..l.Or._ 

5 cm. m. 1.8CIA 7 .1 
" Cl 

?l..1 oc 

5 17 X 74 10 :1 o 2.20 
? .nt.1. R.1 ?.n ?~ or_ 

5 cm. rn. 2 040 S.7 7.0 23 oc 
G 17 X 74 14:54 2,10 

? .070 8.5 G."1 2 4.5°r. 
25 cm. m. ?.n?n 7.n r,. C'.'1111: ?l. or_ 

7 1G X 74 11 :39 1.90 1 .. 943 5.8 G.!l. l4.5°C 5 cm. m .. 1 q¿r, G.fl R.<l ?t. c;;or. 

8 16 X 74 1 z :55 2.00 
1 .9'.lA 5.3 7.0 24 oc s cm. m. 1 .929 5.B 7.0 24 oc 

9 17 X 74 1 o :20 2.30 m. 
2 .2R5 5.5 6.9 2~ oc 

20 cm. 1.929 9,9 G.9 23 .oc 

10 17 X 74 14 :03 2.00 m. 
1.enn a.s 7.0 24 oc 

20 ·1.Rnci R.8 1.n 23 oc cm. 

11 16 )( 74 12:1 o 1.60 m. 1.575 9.9 6.8 24 oc 
5 1.523 4.9 G.9 24 oc cm. 

17 ){ 74 10:4 5 2.00 
1.698 9.0 7.0 22 ºC 

25 12 m. 1.7nt:: A.? '7.n ?1$0C cm. 

13. 17 X 74 11 :50 2.1 o 1 .GB8 s.s 7.0 23 oc 
25 cm. m 1 .G33 B.O 6.95 23 ° e 

13:44 
1.RnO 9.1 7.0 24 o e 

20 cm. 14 17 X 74 1.90 m. 1 .797 A.2 '7 .1 !i '::i oc 

15 17 X 71, 13 :19 1.50 1 .518 9;4 G. g 24 oc 
20 crn. m.. 1 .537 s.r. '7.0 ?4 o r. 

16 17 X74 11:35 1.70 m. 1.445 G.2 '7.0 2 2.5°C 25 cm. 
1.4G3 7.0 7.0 23 oc 

17 17 X 74 12 :21 1.90 
1 .702 5.4 G.95 2 3.2~ .e 

25 cm. m. 1 .G97 G.15 7.0 23 !lC 

18 17 X74 12:40 1.ao 1.G82 G.3 1.0 23 ºC 10 cm. m. 1.Ga':I 11.25 7.0 7'"'1 oc 
1 !) 11 ·x14 13:0G 1.20 2 .1 19 7-2 7.0 23 ºC 10 cm. m. 1 . f¡ 51 7.2 7.1 24 ºC 

1.00 
1 .506 7.G 7.0 24 ºC 10 cm. 20 17 X7t. 11: 5 5 m. , .520 !) .1 7.0 ,. '--"ºe 

OTOÑO UNIDAOES 



TABLA ' 

CUADllO HIDllOLOGICO i.r HU ES TREO 

ESTACI°" FECHA HORA. PRO RIMO. SALINIOAO ln1~1?11Tn pK TEHPT. TUR81EOAO 
No. "''""" 4 .727 6.A 6.4 27 ºC 

50 Cft'I 1. 1 21 I 74 10:30 1.00 m. 4 ,977 G.7 G.3 26 oC 

2 21 I 74 11 :os 1.30 m. 4 .71 Q r.,1!\ G.? ?7 cr: 60 Cft\.'• l. ,Q1 c:: '11.'> i::.7 ., '1 °"' 
3 22 I 74 1Z :23 1.00 

J •• [,.• o c::,1n r..1Ci ., A cr 
zó,Cft'I:· m. l.. ,1.7 Q c;..L r..1c: ., n or 

4 21 I 74 11 :so 1.50 
-¡,:. ?t; ~ ?.!i r.. l. ? 7 °" SO cm. m. L,a1 i:: t: ., t: l. ?'1.0l' 

1 
L.C:1 i:: e; Q r, _r, ?7 or 

45 cm. s 2Z 1 74 11 :40 1.00 m. 1 •• c;r-o '11 r, e; .,?c;cr· 

6 22 I 74 11 :58 1.30 
J • .J . .,nr:: r..i:: l>,':l ?A..,... 

45 cm. m. l.,/.<::.'> i::.n f':·?' :> '1 cr 

7 21 I 74 12 :15 1.00 1n: 1..7n1 6.4 6.4 27.ºC. 
40 cni. 

l . .'"' ':I !>.? r::..t. ?A ct-

8 2'l I 74 11 :15 'Z.00 
t •• t;C\'1 r:...1 ·¡:;,-:¡ ,.,c .... 

4 5 crn. m 1:.1;1:17 ¡:;_~ G.!i 7-rc::cr 

9 221 74 10:55 1.ao m 
4.~i::4r;; 7.n G.5 21.scr. 50 crn. 4.31n 5.3 6.0 27.SoC 

10 '22 I 74 10 :40 1.GO 
. / •• ':l?t:: i::,n 6.~!i 27.!i«r. 

50 m. L •. ::i-:inr;; R.1 c. i:;c¡ ,., c;.cr- cm. 

11 21 I 74 12 :51 1.00 
t.. :n C1- 7.A R.? ?7_f:.Of' 

35 m. /.,':I">"> 7.1 r... '> '}? or. cm. 

12 21 r 74 13 :19 1.50 
4.224 6.8 6.2 27 oC 40 m. -,. ? '>1 '7.1 cr::. ?7 or cm. 

13 21 1 71, 13 :45 1.70 4.3~3 <l.!... r. e¡ ?7 O("' 
50 m. 4.403 6.8 6.7 nsoe cm. 

14 22 I 74 10 :15 1.00 4,'>11':5c:; r,,i:;; r.::u::. ?'1 0(' 
40 m. 7..')?'.-1 6}; 6.C> '7 or. cm. 

"6 21 1 74 16 :47 1.00 3.931 7.55 · 6.'Z 27 oC 
30 m. ':!. C\'7':1 co r.::r:: ? 71>Q" cm. 

21 r 74 14 :10 1.50 
4.176 5.9 6.5 ?7.5~ 

50 16 m. 4.17!) 4.R 6.5 ?8 oC cm. 
/ •• ncii:; i:;_A en ? C\ Q"" 

. 17 21 I 74 15 :18 1.50 m. 4.098 GG 58 2 8 cr. 40 cm. 

18 Z1I74 15 :50 1.50 
1.1 ~(.; . ¡:; ¡:; r, ? ? A O!' 

35 m. 1..i,,, c¡ '7 r."I ? oc::.,,.. cm. 

19 21 I 74 16 :2S 1.00 3 . .R3Ci 70 fl.4 27 oC 30 m. . 1.a'ln c;., r.n ,.,e::.,,.. cm. 

2) Z1 1 74 11. : 42 1.50 m. ':t,7/.1 10 3 6.S 29 ~ 30 ·cm. 
':t '7~C r._'7!\ F;_!\ ?A qo-

lNVIEnNO UIC\DADES 

[ a:i] ppm. 

EALINIOA~ .,. •. 



LAGUNA DE MANDINGA, ISOHALINAS DEL FONDO 

REG ISTRAOAS EN PRIMAVERA 

f " 



LAGUNA DE MANDINGA, ISOHALINAS SUPEílFICIALES 

REGISTRADAS EN PíllMAVEílA 



. LAGUNA DE MANDINGA ISOHALINAS DEL FONDO 

REGISTRADAS EN VEílANO 

,, 
,. /-.. 



LAGUNA DE MANDINGA.., ISOHALINAS SUPERFICIALES 

REGISTRADAS EN EL VERANO 



LAGUNA DE MANDINGA, ISOHALINAS DEL FONDO 

REGISTRADAS EN OTOÑO 



LAGUNA DE MANDINGA ISOHALINAS SUPERFICIALES 

!lEGISTRADAS EN OTOÑO 



LAGUNA DE MANDINGA, ISOHALINAS DEL FONDO 

REGISTRADAS EN INVIEllNO 



LAGUNA DE MANDINGA, ISOHALINAS SUPmFtCIALES 

REGISTílADAS EN IN VIEílNO 



UPERFICIE 
Máxima= 4. 7 
Mínima= 3. 7 
Media = 4. 5 

FONDO 
Máxima= 4. 9 
Mínima= 3. 7 
Media= 4. 3 

SUPERFICIE 
Máxima= 5. 7 
Mínima= l. 5 
Media= 4. 8 

FONDO 
Máxima= 2. O 
Mínima= l. 4 
Media= l. 7 

VARIACION DE LA SALINIDAD EN LA LAGUNA DE 
MANDINGA. VERA CRUZ. 

o/º" $.' INVIERNO 

;~./' 
····· 

Estaciones 

.~ PRIMAVERA 

" 

•· ,,r J ,- .s' l I ~ / • /! 1.t /4 /"I 1.r I~ 1 ¡ IJ" 1/ .:!I 

Estaciones 

,1 



SUPERFICIE 

Máxima= 5.7 
Mínima= l. 5 
Media= 4.8 

FONDO 

Máxima= 5.8 
Mínima= l. 6 
Media= 4.8 

SUPERFICIE 

Máxima = 2. 2 
Mfnima = l. 4 
Media l. 7 

FONOO 
Máxima= 2. O 
Mínima= l. 4 
Media = l. 7 

VARIACION DE LA SALINIDAD EN LA LAGUNA DE 
MANDINGA, VERA CRUZ. 

Estaciones 

0 /od OTO"fil'O 

j.n 

; ....... ,__ ____________________ _. __ 



SUPERFICIE 

?táxima= 10, 3 
~:1'..nima= 5. O 
Media= 6.8 

FONDO 

!táxir.ta+ 7. 1 
rt!nima= 3. 3 
!tedia= G.1 

SUPERFICIE 

!iáxima= 8. 1 
t-11nirna= 5. 5 
!!edia= 6. 4 

FONDO 

M.áxima= 7 • 8 
~1:1'..nima= 4. 4 
Hedia= G.4 

VARihCION DEL o2 EN I.J\ LAGUNh DE MANDINGA 

VEP.ACRUZ 

INVIERNO 

ppr.1 
I 

•. /\ 
~A('\"·· .. ~~~ .... ...... '.v ... ' ... V-·-.... ···· · ... 

Estaciones 

:.....___¡ ------

Estaciones 



VARIACION DEL o 2 EN LA LAGUNA DE MA.."IDINGA 

VERACRUZ 

SUPEF.FICIE 
º2 VERANO 

ppm ,. 
Máxirna= 7.1 
liínima= 4.6 I .. 
Uedia= 6.1 

.. ·. 
.• 

,;. ~ 
.. 

FONDO . · ... · 
y 

Máxima= 8.3 
~t!nima= 4.6 ... 
Media= 6.1 

Estaciones 

º2 
SUPERFICIE !>Pm · ~ 

OTOFIO 

Máxima= 9.9 
ltínima= 5.3 

, 
Media= 7.3 

~ 

FONDO 
" 

!!áxima= 9.1 
H!nima= 4.9 ... 
Media= 7.2 

Estaciones 



SUPERFICIE 
Máxima= 6. 6 
Mínima= 5. 9 
Media= 6. 3 

FONDO 
Máxima= B. 7 

Mínima= 5. 8 
Media= 6. 3 

SUPERFICIE 
Máxima= 7. 1 
Mínima= 6, 8 
Media= 6. 8 

FONDO 
Máxima= 7.0 
M!nima= 6. 8 
Media = 6. 8 

VARIACION DEL pH EN L.<\ LAGUNA DE MANDINGA, 

pH 

l. 

pH , 
i,S 

•.f 

VERA CRUZ. 

INVIERNO 

Estaciones 

PRIMAVERA 

1 ..t .S ~· .r" 4 I I 1 · /tt 11 11. ~.> rt 13' 1; 11 .,1• li J.~ 

Estaciones 



SUPERFICIE 
Máxima= 6. 9 
Mínima= 6. 6 
Media ... 6.7 

FONDO 
!Máxima= 6.9 
Mínima= 6. 5 
Mcd_ia = 6. 7 

UPERFICIE 
Iúxima= 7.0 

Mínima= 6. 8 
Media = 6. 9 

FONDO 
Máxima= 7. 1 
Mínima= 6. 8 
Mcdi<i = 6. 9 

VARIACION DEL pH EH LA LAGUH!'. DE :m!•IDillG-!\, 

pH 

I 

~-

' 

pH 

, 

' 

VERACRUZ 

V F. RANO 

... ·· ··•· ....... . .• ... ... 

E stacions 

I .,.t .:1 t S '"' # 1 9 '11 11 ~.Z /.!/ ,y tt$ 1, 11 1r lf .lD 
Estaciones 



LIMOSO 

+ff CONCHILLA 

*° *°*ARENOSO 

MAPA 6 

MAPA 
DE 

SEDIMENTOS 

--· ---- -
::3 - - • ----- - - .,_-- - -"'-- - --- - - - -
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5.2 E S P E C I E S E N C O N T R A D A S 

5.2.1 S S T E M A T I C A 

D E s e R I p e I ó N 

y 

El criterio seguido en este trabajo, es el que considera a 

los dinoflagelados como miembros del subreino Protozoa, Phy

lum Sarcomastigophora, de acuerdo a la clasificaci6n propue~ 

ta por Levine et~ (1980). 

Phylum Sarcomastigophora Honigberg y Ba1amuth, 1963, proto -

zoarios que presentan flagelos, pseud6podos o ambos tipos de 

organoideslocomotores: núcleo de tipo 6.nico, excepto en los 

· --Foraminiferida heterocari6nticos; generalmente no presentan 

formaci6n de esporas, cuando existe sexualidad es esencial -

mente sing&mica. 

-Subphylum Mastigophor~ Diesing, 1866 

-Con uno o nras flagelos presentes en el trofozoide, solitarios 

o coloniales, reproducción asexual básicamente por división. 

binaria simetrogénica; la reproducción sexual es desconocida 

en muchos grupos~ la nutricíón puede ser fototr6fica, hetera 

tr6fica o ambas. 
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Clase Phytomastigophorea Calkins, 1909 

Generalmente presentan cromat6foros, por lo menos en alguna 

etapa de su vida; con uno o dos flagelos salientes; formas 

amiboides frecuentes en algunos grupos, la reproducci5n se.-

xual s6lo se conoce, con certeza, en algunos 6rdenes; la ma-

yor!a de vida libre. 

Orden Dinoflagellida Bfttschli, 1885 

Dos flagelos, típicamente uno transversal y uno tr:ictil; cue.= 

po usualmente surcado, transversal y longitudinalmente for -

·mando el c!ngul.o y el surco, ·cada iJno con un flagelo; croma-

: ·t6foros generalmente amarill.os o pardo obscuro, ocasionalme!!_ 

... te verdes o azul verdoso; muchas especies tacadas; .. substan -

cias de reserva, almid6n. y l.!pidos; células aplanadas o con 

una simetría compleja con depresiones transversales y ventra 

les, frecuentemente armadas con.placas celul6sicas. 

Familia Gymnodiniidae Schutt, 1896 

Con un cintur6n variable de 1/2 a 1 vuelta alrededor del a.er --· 

po, sulcus ·usualmente ·extendido desde la. parte cercana del 

apex a la parte cercana del. antiapex, pudiendo presentarse 

también enroÍl.ado, sin tent:iculos y ocelos. Las púsulas pu~ 

den estar presentes, abriéndose entre los poros flagelares. 

El citoplasma puede contener croinat6foros y otros pigmentos 

o· presentar coloraci6n propia, este citoplasma puede estar 
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dividido en dos partes, la externa (ectoplasma) y la interna 

(endoplasma). La superficie del cuerpo presenta estrías. 

Individuos de agua dulce, salobre o salada¡ oceánicos,ner!t.!_ 

cos o litorales. 

~nero Amphidinium Claparede y Lachmann, 1858 

cuerpo usualmente comprimido dorso-ventralmente, algunas ve

ces lateralmente. Sulcus extendién,dose del cinturón al hip~ 

cono o invadiendo el epicono, generalmente asim~trico. P\isu 

las a veces presentes. Citoplasma coloreado, con o sin cro

mat6foros. Superficie lisa o con finas estrías, surcos o 

arrugas. La cutícula exterior puede ser gruesa especialmen

te en aquellas formas que son comprimidas lateralmente. Ma

rinos, dulceacu1colas y salobres. Oceánicos, neríticos o li 

torales¡ de aguas calientes o frías. 

Las especies de este género son, en su mayoría, formas de la 

.playa, pero algunas, que son las de mayor tamaño, son pelág.!_ 

cae. Muchas viven en la arena entre la zona de mareas. Las 

especies se dividen en 3 grupos: formas comprimidas dorsove~ 

tralmente, redondeádas en sec.ciones y lateralmente comprimi

das. 
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Amphidinium sphenoides Wulff, 1916 

Lámina II fig. ( 1 ) 

Tamaño promedio: longitud 40 micras, dirunetro 14 micras 

Cuerpo en forma de huso; epiceno triangular, m~s pequeño que 

el hipocono también triangular, apex y antiapex agudo; cintu 

r6n delgado y hundido: sulcus pequeño. 

Género Gyrnnodinium, Kofoid y Swezy, 1925 

El cintur6n puede ser. un círculo completo alrededor del cue~ 

po o hendido, dejando el desplazamiento espiral poco despuás 

de la quinta parte de la. medida total del cuerpo; usualmente 

cerca del centro pero más atrás que en Amphidinium. El sul

cus puede extenderse desde el apex hasta el antiapex o qui -

zas muy corto en el epi cono e hipocono, o en ambos. Núcleo 

generalmente central o posterior. Púsulas en ocasiones pre

sentes y a veces fusionadas. Sin nematocistos u ocelos. Ci 

toplasma sin color, con o sin cromat6foros. Algunas veces 

presentan gránulos de pigmentos. Superficie lisa, estriada, 

arrugada o surcada. La cutícula es usualmente muy delgada, 

tanto que se desvanece directamente en los hundimientos ce1~ 

lares. De aguas marinas, salobres o dulces, Pelágicos y li

torales. Principalmente de aguas templadas. 

Gymnodinium splendens I.ebour,. 1925 

Lámina I I , f i g . ( 2 ) 

Tamaño promedio: longitud 55 micras, difunet.ro 36 micras. 
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Cuerpo ovoide, comprimido dorsoventralrnente, aplanado o c6n

cavo ventralmente, epiceno e hipocono casi iguales; cintur6n 

ligeramente marcado y desplazado, el poro anterior se une al 

sulcus y cintur6n. El sulcus no se extiende en el epiceno, 

expandiéndose posteriormente y profundamente hendido en el 

antiapex; flagelo longitudinal a lo largo del cuerpo, flage

lo transversal cercano y circundando al cintur6n. Núcleo 

sub'."'central ligeramente anterior. Cromatóforos grandes y 

alar~ados, en posición radial desde afuera del núcleo hacia 

la periferia, dejando el centro claro. 

~nero Gyrodiniurn Kofoid y Swezy, 1921 

• Cintur6n que desciende en espiral hacia la derecha, desplaz~ 

dose a m§.s de una quinta parte del cuerpo. Sulcus• longitud.!:_ 

nal o con torción que se extiende desde el apex hasta el ant.!:_ 

apex; más lejos, se une posteriormente con el cintur6n forman 

do el lazo antiapical. Núcleo generalmente cercano al cen 

tro. Púsulas en ocasiones presentes. Sin nematocistos. Su

perficie lisa o estriada. Cromat6foros .raramente presentes. 

Nutrición generalmente holozoica. El enquistarniento entre su 

delgada pared es frecuente. De aguas templadas y tropicales. 

Gyrodinium grave (Maunier, 1910) Kofoid y Swezy, 1921 

Lámina II, fig. ( 3 ) 

Tamaño promedio: longitud 60 micras, diámet.ro .20 micras. 

'_;, ,.· 
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Cuerpo grueso, elipsoidal, epiceno sub-hemisférico, hipocon0 

anchamente redondeado. Cintur6n desplazado, formando una es 

piral descendente, ancho y profundamente marcado. Sulcus 

gravado al final del cintur6n1 Núcleo central, superficie cu-· 

bierta con estriaciones longitudinales. 

Familia Noctilucidae Saville Kent, 1880 

Caracterizada por la presencia.de un .tentáculo más o menos 

móvil.; sin ocelo. El tentáculo aparece en el ~rea del sul 

cus y se extiende posteriormente. En Noctiluca es obscuro 

en las formas adultas pero es aparente en los estados en que 

parece un pequeño Gymnodinium. 

Género Noctiluca Suriray, 1816 

Cuerpo grande, siempre macrosc6pico, muy vacuolado, renifor

me o esferoidal; sulcus muy hendido, flagelo longitudinal 

corto, flagelo transversal reducido a una proyección.m6vil. 

Tentáculo grande en la parte posterior final del sulcus ¡ es

poras múltiples, gymnodinoide. 

Noctiluca miliaris Suriray, 1816 

L~ina II, fig. ( 4 ) 

Tamaño promedio: diámetro 350 micras. 

De gran tamñó; esf~rica y translúcida,.con.un tentáculo.gru~ 

so terminado en punta que sale del sulcus y va hacia atrás. 



38 

Sulcus profundo. Núcleo semicentral; presencia de muchas va

cuolas en el citoplasma, 6ste con estrías radiales. 

Ejemplares muy escasos. 

Familia Peridiniidae Kafoid, 1909 

Esferoides, ovoides-elipsoides, bic6nicos o po1iédd:cos·, muy 

frecuentemente tricúspides. Epiteca redondeada o atenuada 

por un apex cilíndrico, en punta larga o corta, cerradas o 

abiertas. Cintura generalmente abierta a la derecha o izquieE 

da, provisto o no de coloraci6n. Surco longitudinal sin so -

brepasar o sobrepasando un poco la cintura de1 frente, con o 

sin alerones. Hipoteca redondeada o con dos puntas, pudiendo 

alargarse en cuernos llenos de citoplasma y en muchas ocasio

nes con alerones. 

Género Peridinium Ehrenberg, 1840 

Varias ideas se han empleado para clasificar a los organismos 

considerados dentro del género Peridinium, la m~s aceptada es 

la propuesta por Jorgensen (1913), quien los divide primero 

de acuerdo al acomodo y forma de la primera placa apical, y 

segundo, (excluyendo. Arohaepiridinium) de acuerdo al arreglo 

de las placas dorsales de la epiteca. · 
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Peridinium divergens Ehrenberg, 1840 

Lámina III, fig. ( 5 

Tamaño promedio: longitud 120 micras, diámetro 100 micras. 

Cuerpo ligeramente comprimido con un cuerno apical y dos 

cuernos antapicales huecos; anu1us excavado y ligeramente 

fuera de lugar; los bordos del su1cus terminan en una promi

nencia que semejan espinas. 

Peridinium depressum Barley, 1855 

Lámina III, fig. ( 6 ) 

Tamaño promedio: longitud 120 micras, diámetro 100 micras 

Cuerpo ancho y dorsoventralmente aplanado; epiteca alargada 

en un gran cuerno apical; hipoteca con dos puntas largas .an

tapicales cada una con la orilla del sulcus, cinturón diri -

gido hacia la izquierda. Teca generalmente reticulada. 

Peridiniurn conicum Ostenfeld y Schmidt, 1901 

Lámina IV I fig. ( 7 } 

Tamaño promedio: longitud 78.5 micras, diámetro 75.4 micras 

Epiteca c6nica, lados siempre derechos; hipoteca igual a la 

epiteca, con antiapex bic6nico; cintur6n liso, ligeramente 

c6ncavo, sulcus liso que penetra dentro de la base, espinas 

ausentes, estrías intercalares generalmente anchas, teca fi

namente reticulada. 
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Peridinium pentagonurn Gram, 1902 

Lámina IV, fig. ( 8 } 

Tamaño promedio: longitud 78 micras, diámetro 82.5 micras 

Cuerpo asimétrico, pentagonal, contraido dorsoventralmente; 

epiteca c6nica, hipoteca trapezoidal, márgenes rectos o c6n

cavos, base también recta e cóncava. Cinturón hundido, lig~ 

ramente dirigido hacia la izquierda; sulcus angosto y corto, 

no llega hasta el extremo antapical de la hipoteca. 

Citoplasma con abundantes cromat6foros. 

Peridinium granii Ostenfeld, 1906 

L:llnina V, fig. 9 ) 

Tamaño promedio: longi.tud 95 micras, di:ilnetx-o 73.5 micras 

Cuerpo ancho y redondeado, epíteca cónica con un cuerno api~ 

cal. Flipoteca cónica con dos cuernos antiapicales, los que 

son. divergentes, estos pueden ser reemplazados por espinas; 

cintur5n fuera de su lugar, hundido con bordes moderados; 

sulcus variable, con bordes moderados • 

. Citoplasma contraído y con abundancia de cromoplastos. 

P.eridinium cerasus. Paulsen, 1907 

Lámina V, fig. ( 10 ) 

Tamaño promedio: longitud 39.6 micras, diámetro 35 micras 
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Cuerpo esférico con un cuerno apical bastante conspicuo; cin 

tur6n dirigido ligeramente a la derecha; dos espinas antiap!_ 

cales a los lados del sulcus pero asimétricamente destacando 

de él. Teca con puntos. 

Peridinium ~ Paulsen, 1907 

Lfunina VI, fig. ( 11 ) 
.( 

Tamaño promedio: longitud 60 micras, diámetro· 55 micras 

Cuerpo redondeado, lados irregulares; cuerno ap:ical corto; 

hipoteca redondeada, base ligeramente hendida; cinturón dir!, 

gido a la derecha y ligeramente hundido; sulcus ancho con 

· orillas inconspicuas que terminan en pequeñas espinas. 

Peridinium murrayi Kofoid, 1911 

Lámina VI, fig. 12 

Tamaño promedio: longitud 180 micras, diámetro 86 micras 

De gran talla, el cuerno apical tan largo como el cuerpo; 

cuernos antapicales muy grandes y divergentes. Cintura an 

gesta y ligeramente oblicua. 

Peridiniurn oceanicum (Van h8ffen, 1897); Paulsen, 1908 

Lámina VII, fig. 13 

Tamaño promedio: longitud 100 micras, diámetro 70 micras 

Semejante a ~· depressum pero más alargado y menos deprimido; 

cuernos apical y antapical muy desarrollados, m!irgenes c6nca 

vas, ornamentación reticulada. 

..,:, 
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Pyrophacus horologicum (Stein, 1883) , Paulsen 1908 

Lámina VII, fig. 14 

Tamaño promedio: di~metro 140 micras 

Forma bicóncava, completamente aplanado en sentido apical- -

antapical. Cintura corta: sulcus muy corto. Paredes delga

das y transparentes, ornamentación de finos poros. 

Familia Gonyaulauxidae 

F9rma muy variable. La depresión de l.a epiteca prolongada 

al cintur6n longitudinalmente hasta el. apex. 

G€nero Gonyaulax Diesing, 1866 

Forma variable. Cintur6n casi ecuatorial; desplazando de la 

mitad a siete veces su propio ancho, a veces con una ligera 

saliente. Surco longitudinal ocupando la pared del ~rea. 

Gonyaulax polygrama Stein (1883); Paulsen 1908 

Lámina VII, fig. 15 

Tamaño--promedio: longitud 46 :micras, diámetro 30 micras 

Especie pequeña, ovalada, con márgenes angulosos. Teca for

mada por placas. Ornamentaci6n de gruesas estrías. 

Familia Ceratidae Schütt, 

Cuerpo generalmente piramidal o fusiforme, visto de frente, 

con.vexo dorsoventralmente y c6ncavo ventralmente, con dos 

' ..... -
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cuernos, uno apical generalmente l.argo, abierto en su extre-

roo. 

~ne ro Ceratium Schrank, 

Dos o tres espinas antapicales abiertas o cerradas., - Cintu -

r6n cerrado o abierto subecuatorialmente. Sus dos extremid~ 

des se atenúan en una basta depresi6n ventral, arqueando en 

la parte superior. su margen derecho conduce a un pequeño 

embudo donde se alarga. 

Ceratium ~ (Ehrenberg 1833) Dujardin, 1841 

Tamaño promedio: longitud 365 micras, diámetro 20.5 micras 

Formas medianas o pequeñas. Epi teca larga que se hace ango~ 

ta gradualmente hasta un cuerno apical c.Lltndrico o ligera -

mente aguda dorsalmente y derecha; hipoteca en forma de huso, 

la porción derecha antapical es larga, ligeramente curveada 

raramente derecha, antapicalmente recto, espina.derecha rud! 

mentaría o ausente. Núcleo desplazado hacia la epiteca. 

Cerátium fulcatum Jorgensen, 1920 

L~mina VIII, fig. ( 16) 

Tamaño promedio: longitud 200 micras,'di§metro 15.5 micras 

Cuerpo en forma de huso, cuernos apical y antapical izquier~ 

dos curvados cerca de los dos tercios de_ su tamaño_ total, el 

antapical derecho pequeño. 

., ... ' 

;>:,.¡,· 
3 
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eeratium ~ (Ehrenberg, 1883) Claparede y Lachmann, 1861-

1868 

L:imina VIII, Fig. ( 17 ) 

Tamaño promedio: longitud 180 micras, difunetro 34.5 micras 

Cuerpo alargado; la epiteca se continua gradualmente con el 

cuerno apical que es de tamaño medio; hipoteca con el margen 

inferior oblicuo. Cuernos antapicales desiguales, el iz 

quierdo casi del doble del tamaño ael derecho. Ornamentaci6n 

rugosa; núcleo desplazado hacia la epiteca • 

. Ceratium ~ (Ehrenberg 1833) Dujardin, 1841 

Lfunina VIII,. fig. ( 18 } 

Tamaño promedio: longitud 365 micras, diámetro 205 micras, 

Formas medianas o pequeñas. Epiteca larga que se hace ango~ 

ta gradualmente hasta un cuerno apical cilíndrico o ligera -

mente aguda dorsalrnente y derecha;.hipoteca en forma de huso, 

la porci6n derecha antapical es larga, ligeramente curveada 

··raramente derecha, antapicalmente recto, espina derecha rudi 

-mentaria o ausente. Núcleo desplazado hacia la epiteca. 

Ceratium pentagonum Gourret, 1883 

~ina VIII, fig. ( 19 ) 

Tamaño promedio: longitud 270 micras, di&metro 92 micras 

Cuerpo pentagonal, usualmente con las. suturas de las placas 

muy claras, cuerno apical largo o corto; cuernos antapicales 

cortos terminados en punta. 
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Familia 

Género 

··"·Género 

Género 

Familia 

Género 

Familia 

Género 
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ESPECIES 1 D E N T 1 F l C A D A S 

Gyrnnodiniidae 

Amphidinium 

*Amphi.-dinium sphenoides 

Gyrnnodini uro 

Gyrnnodinium splendens 

Gyrodinium 

*Gxrodinium grave 

Noctilucidae 

Noctiluca 

Noctiluca miliaris 

Peridiriidae 

Peridinium 

Peridiniwn divergens 

Peridinium depressum 

Peridinium conicurn 

Peridinium pentagonurn 

Peridinium granii 

Peridinium cerasus 

*Peridinium ~ 

Peridinium rnurrayi 

Peridinium oceanicum. 

Pirophacus horo1ogicum. 



'-'···'. 

Famili.a 

~ne ro 

Famili.a 

Género 

Gony au1axidae 

Gonyau1ax 

46 

Gonyau1ax poligrarna 

Ceratidae 

Ceratium 

Ceratium.~ 

cerati um furca 

Ceratium pentagonum 

*Ceratium fulcatum 

*Especi.es no reportadas con anter~oridad para México. 
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6 CO~CLUSIONES 

La Laguna de Mandinga es una típica albúfera salobre, con cir 

culación casi nula debido al aso.lve que presenta el canal que 

la conecta con mar abierto; la salinidad varía considérable -

roen te; va desde .1. 5 hasta .13. 6 según los cambios en las afluen 

cias que vienen de tierra, y que presentan una distribuci6n 

variable en toda el área. 

La salinidad mínima anual se present6 en el otoño la que,pos~ 

blemente, se debió al aporte de agua de las lluvias, ya que 

el gradi.ente de salinidad depende del relativo balance de 

tres .factores: 
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el desagile desde tierra, la precipitación pluvial y la eva -

poración del estuario. 

Así tarnbi~n, la distribución de las zonas de salinidad en un 

estuario depende de variaciones en la caida del desagüe des

de tierra, rango de marea y duración constante del viento. 

Consideramos a la Laguna de .Mandinga Grande como un sistema 

estuarino MIXOHALINO de acuerdo a la clasificación de Ringu~ 

llet (1962) quién divide, a las aguas salinas como sigue: 

ZONA 

Hiperhalina 

Euhalina 

Mixohalina 

Agua dulce 

SALIN.I.DAD 

40 

30 

40 

30 

0.5 

0.5 

o/oo 

La temperatura sigue un ciclo estacional con rangos que van 

desde 21.SºC en otoño, hasta 31.5ºC en primavera. La dismi

nución de la temperatura durante el otoño se debió a la ~po

ca de lluvias y
1
por lo tanto,al aporte de agua desde tierra, 

comprobando que la temperatura de aguas estuarinas está con

trolada fundamentalmente por los derrames de agua¡ sobre to

do, si los sistemas son cortos y tienen un desarrollo en lla

nuras de arena y fango. 



54 

La penetración de luz es muy limitada cerca de los drenajes 

de agua dulce y se hace mayor hacia el centro de la zona de 

estudio. 

Sus sedimientos son predominantemente limosos, con excepci6n 

de la parte central y el extremo sur donde existen arenas. 

Se considera que esta distribuci6n se debe a que la Laguna 

se ha ido asolvando debido al cierre parcial de la boca por 

las charangas de los pescadores que permanecen todo el año y 

las descargas de agua que provienen del poblado que se encuen 

tra a las orillas de la Laguna y que llevan gran cantidad de 

residuos sólidos. 

La fertilidad de la Laguna es alta y puede compararse con la 

de un lago eutrófico. Su fertilidad se fundamenta en la mez 

cla de aguas de propiedades diferentes y, en parte, en las 

reservas propias de la Laguna, cuyo sedimento actúa como traro 

pa o dep6sito de algunos elementos, como pueden ser el Fósfo 

ro y el Nitr6geno. Menor es la contribuci6n de las aporta -

cienes de agua dulce que en ella desembocan. 

La diversidad de especies en el plancton de la Laguna es ba

ja. Esto significa que existen pocas especies, con fuerte 

dominancia numérica sobre las dem~s. 
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Entre las 19 especies de dinoflagelados encontrados, las m&s 

abundantes a través del ciclo anual fueron: Ceratium fusus, 

f· ~, Peridinium granii, P. divergens, ~· conicum y E_. 

cerasus. 

Referente a la variaci6n estacional de las especies existe un 

m~ximo durante la primavera y el verano y un m1nimo en otoño 

e invierno tanto cualitativa como cuantitativamente, lo que 

puede deberse a los efectos ecol6gicos de la luz y la tempe

ratura sobre el crecimiento y desarrollo del grupo, ya que 

existe una fuerte interrelaci6n entre el metabolismo y la sa 

turaci6n de luz. 

Es posible que los niveles de nutrientes jueguen parte impoE 

tante en la abundancia de algunas especies en particular¡ as1 

como los efectos de la variaci6n de la sa1inidad, ya que son 

factores importantes en el control de la distribuci6n de al

gunas especies, como es el caso de Ceratium ~y c. furca 

que presentan un gran desarrollo en concentraciones de salini 

dad que van de 100/00 a 51/oo. En los ambientes que por la 

concentraci6n de sus aguas se sit6an entre el oceano y las 

aguas dulces se ha considerado a la salinidad en primer lu -

gar como factor decisivo en la regulaci6n de la .composici6n 

de las poblaciones. 

Este estudio permitió conocer sólo las'caracter1sticas gene-
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rales de la zona y su poblaci6n de dinoflagelados planet6ni

cos ¡ por lo que seria conveniente realizar estudios subsecuen 

tes haciendo investigaciones detalladas de la dinfunica del 

agua, nutrientes y variabilidad del ambiente. En cuanto a la 

composici6n del plancton es necesario su estudio a trav~s de 

varios años para tener una Ídea clara de la sucesi6n de espe

cies, ya que existen muchas de ellas que presentan una gran 

adaptabilidad a los cambios del medio. 
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Fl 

Fig. A 

Fig. D 

Fig. G 

Fig. B 

F!g. F 

LAMINA I 

Fig. C 

Fig, E 

Fig. H 



LA ·M I N A I 

Figura A Cuerpo de un Dinoflagelado según Lebour: E, epico

no; H, hipocono; e, cintura; S, sulcus; Ap., Apex; 

An, antiapex; Fl, flagelo longitudinal; Ft, flage

lo transverso. 

Figura B Teca de un Dinof lagelado t1pico mostrando las pla

cas que lo forman, en vista dorsal. 

Figura e Dinoflagelado t1pico, vista ventral. 

Figura D Dinoflage.lado t1pico, vista apical._ 

Figura E Dinoflagelado ttp~co, vista antapical, 

Figura F Dinoflagelados con los bordes desarrollados en foE 

ma de alas~ At, ala transversal o de la cintura; 

Al, ala longitudinal o del sulcus. 

Figura G Dino.flagelado mostrando las proyecciones que bor -

dean la, cin.tura y· el sulcus:; Pt, proyecciones trans 

versales¡ ~l, p~oyecci'Ones longitudinales. 



Figura H Dinof lagelado mostrando la disposici6n de los cuer 

nos: ca, cuerno apical¡ Cai, cuerno antapical iz -

quierdo; Cad, ·cuerno antapical derecho. 



L Al\1INA II 

Fig. 1 
Fig. 2 

Fig. 4a 
Fig 4b 

Fig. 3 



LAMINA II 

Figura 1 Amphidinium Sphenoides 

Tamaño promedio: longitud 40.,., diámetro 14 J' 

Figura 2 Gymnodinium Splendens 

Tamaño promedio: longitud 55/, diámetro 36 °? 

Figura 3 Gyrodinium grave 

Tamaño promedio: longitud 60/', diámetro 20-j' 

Figura 4 Noctiluca miliaris 

Tamaño promedio~ diámetro 350 f 
al vista dorsal¡ b} vista lateral 



L_.; l\IIN /\ III 

a) e) 

Fig. 5 

.· Fig. 6 



LAMINA I I 1 

Figura 5 Peridinium divergens 

Tamaño promediar longitud 1201 i. diámetro 100 1' , 

al· vista ventral, b) vista apical. .e) vista dorsal 

dl vista antapi.cal, el cél.ula observada 

Fi.gura 6 Peridinium depressurn 

Tamaño promedi.o:; longitud 1201' r dUimetro 100 :f' 
bl vista ventral, el vista dorsal, d) vista apical 

fl vista de lado, el c~lula observada 



LAMINA IV 

·¿~ 

~ 
A) 

.·~ 
e) D 

flG, 7 

A) 

FIG, 8 



LAMINA IV 

Figura 7 Peridinium conicum 

Tamaño promedio: longitud 78.5 f' di~etro 75.4/' 

a) vista ventral, bl vista dorsal, e) epiteca, 

di hipoteca, el célula observada 

Figura 8 Peridinium pentagonum 

.· 

Tamaño promedio: longitud 78 )', diámetro 82. S !' 
a) vista ventral, b) vista dorsal, c) epiteca 

d} hipoteca, e) célula observada 



LAMINA V 

FIG, 9 

A) 

FJG, 10 



LAMINA V 

Figura 9 Peridinium granii 

Tamaño promedio: longitud 95 'J' ;. dic1rnetro 73. 5 fl 
a) vista ventral, b) vista dorsal 

Figura 10 Peridiniurn cerasus 

Tamaño promedio: longitud 3 9 • 6 1 , dic1rnetro 3 5 1" 
a) vista dorsal, b) vista ventral, c)c~lula 

observada 



A) 

A) 

LAt1INA VI 

C) 

FIG, 4 

FIG, 12 

... ,,.· 

B) 

B) 

..... 



LA M 1 N A VI 

Figura 11 Peridinium breve 

Tamaño promedio: longitud 60? ; diámetro 55? 

a) vista ventral., b) vista dorsal,· e) c~lul.a 

observada· 

Figura 12. Peridinium murrayi 

:·· 

Tamaño promedio: longitud 180.1'; di4metro 86.?' 

a.) vista dorsal. b) c~l.ul.a observada 



LAMINA VII 

A) B) 

FIG,13 

FIG, 14 FIG, 15 



L A n I N A VII 

Figura 13 Peridinium oceanicum 

Tamaño promedio: longitud 1001 , di~etro 701 

a) vista ventral; b) c~lula observada 

· Figura 14 Pyrophacus horologicurn 

Tamaño promedio: diámetro 1401' 

F~gu~a 15 ~onyaulax poligrama 

Tamaño promedio: longitud 46 f , dirunetro 301 



I 

J 

'i ,¡ 
\l •• H 

\ 
A) 

FIG. 16 

A) 

HG. 18 

LAMINA VI 1 I 

B) 
A) 

FIG.17 

B) 

A) B) 

FIG. 19 

B) 



L A M 1 N A VIII 

Figura 16 Ceratium fulcatum 

Tamaño promedio: longitud 200 f , diámetro 15. 5 'f 
a) c€lula observada · 

Figura 17 Ceratium furca 

Tamaño promedio: longitud 180? , diámetro 34.51' 

a) c€lula observada 

Figura 18 Ceratium ~· 

.J.camaño promedio: longitud 3657 , diámetro 20.51' 

a) c€lula observada 

Figura 19 Ceratium pentagonum 

.Tamaño promedio: longitud 270 1 , diámetro 92 '1 

a} c€lula observada 

,, 
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