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RESUMEN 

Se analiza el valor del manglar como hábitat crítico para las comunidades nectónicas 
en Estero Pargo, Laguna de Términos. Así como las variaciones estacionales y 
nictimerales de la estructura de estas comunidades. 

Fueron analizados 909 peces de 25 especies y 17 familias. De estas 25 especies, 9 
utilizan al manglar en forma ocasional, 10 en forma estacional y 6 en forma 
permanente. Existe un predominio de estadios juveniles y pre-adultos en la 
comunidad a lo largo del año. Por su tolerancia a la salinidad 21 especies son 
marinas, 2 estuarinas y 2 dulceacuícolas. Se determinaron 6 especies dominantes 
en la comunidad: Bardiella ronchus, Chaetodipterus faber, Eucinostornus argenteus, 
Lutjanus griseus, Poecilia mexicana y Sphoeroides testudineus. 

Por el tipo de alimentación 9 especies son consumidores primarios, 5 secundarios, 8 
terciarios, I primario-secundario y 2 secundario-terciario. El 72 % de las especies 
estudiadas tienen importancia pesquera en la región. Se concluye que al menos 16 
especies de peces utilizan el manglar como hábitat crítico y que las características 
físico-ambientales de la región modulan estacional y nictimeralmente a estas 
comunidades. 
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Valor Ecológico y Económico de los Manglares 

Los bosques de manglar, constituyen uno de los ecosistemas costeros de 
mayor importancia desde el punto de vista ecológico y socioeconómico por los 
recursos y funciones que desempeñan, siendo algunas de estas: a) la 
producción de materia orgánica que es exportada a los ecosistemas adyacentes 
en forma de hojarasca y detritus orgánico, la cual contribuye al sostenimiento 
de muchos organismos y complejas cadenas tróficas estuarino-marinas (Odum 
y Heald, 1972 y 1975; Odum et al., 1982; Twilley, 1985; Day et al.,1988; 
Rivera-Monroy et al., 1995); b) conforman áreas de alimentación, crianza y 
protección para numerosos organismos (Thayer et al., 1987 y 1988; Soto, 
1988; Yáñez-Arancibia et al., 1993b; Vega-Cendejas et al., 1994; Yáñez-
Arancibla et al., 1994a y b); c) contribuyen al mantenimiento de la calidad del 
agua en la zona costera por su condición de trampa de sedimentos, nutrientes 
y contaminantes (Snedaker y Brown, 1981; Snedaker y Getter, 1985) y d) 
estabilizan sedimentos y protegen los litorales de la erosión causada por el 
viento, las olas y las mareas (Saenger, 1982; Taylor, 1988), entre otras. 

Los ecosistemas de manglar también tienen una especial importancia 
socioeconómica por su valor como recurso natural explotable, ya que es fuente 
de madera, carbón, colorantes, forrajes y medicamentos (Saenger et 	1983; 
Hamilton y Snedaker, 1984), así como fuente de ingresos por los usos 
recreativos, de caza y pesca (Saenger et al., 1983; Hamilton y Snedaker, 
1984; Barbier, 1989; Bergstrom et al., 1990). 

Todas estas funciones y usos tienen un valor económico que puede ser (Tabla, 
1): directo, por los bienes y servicios que proporciona; indirecto, como los que 
se derivan de las actividades económicas que sostienen por las funciones 
ecológicas del manglar; o valores implícitos de preservación y aquellos que no 
tienen un uso (Barbier, 1989; Hamilton et al., 1989; Saenger, 1989; Tumor, 
1991; Yáñez-Arancibia y Seijo, 1991). 

Importancia del Manglar como Hábitat Crítico 

Un hábitat critico, es un subsisterna ecológico que es indispensable para el 
desarrollo de al menos una etapa del ciclo de vida de las especies (Lara-
Domínguez et al., 1991). A este respecto el manglar proporciona una alta 
disponibilidad de alimento y un ambiente físico (dado por su complejo sistema 
de raíces) propicio para actividades como la reproducción, crianza y protección 
de diversos organismos (peces, crustáceos, moluscos, aves y mamíferos) 
durante los diferentes estadios de sus ciclos de vida (Bosh y Turner, 1984; 



El Manglar Corno Hábitat Critico para las Comunidades Nectanicas_ 

Lewis et al., 1985; Thayer et al., 1987 y 1988; Robertson y Duke, 1990; 
Vega-Cendejas et al., 1994; Yáñez-Arancibia, et al., 1994b). 

,,:,:,'","5,',:`''","''''1''' ,  '' 	'''' '-'''' 	t VALOR 
Lk 	Rigmtbsyfuricio«,s reiSt.p?ieÁ 

'ZI?I', ii ',,i4.aI\ '`d 

..):., 	ECONÓMICD''• 
• DIRECTO 	INDIRECTO r SIN USO 

1 	RECURSOS 
Recursos Forestales: 
Madera, 	leña, 	carbón, 	matedales 	de 
construcción, equipo de pesca, textiles y 
colorantes, forre'e, alimentos y bebidas. 

— 

Recursos Pesqueros: 
Peces, crustáceos 	meniscos. 

Recursos Silvestres: 
Aves, reptiles, mamlferos y anfibios. 
Recursos Hidrológicos: 
Abastecimiento de e ue y nave acidn. 

Recursos Recreacionales:
1 Turismo, ecoturiso 	de iones acuáticos. m 11111 

1 	' ? , 	"r.FUNCIONES'§'.'Pi...1.:.!y•; 
.us. e • . 	adid u . MINI 

Protección 	Estabilización Litoral. .1111111 
.11111.111 Retención de Sedimentos 	Nutrientes. 

M 	i u t 	I C II 	el Atajilla 
Soporte Externo a Ecosistemas y 
Actividades Humanos. 
Estabilización Microclimétice 
Hábitat Crítico r 
Ir i`i,:,IVii.' , . >ATRIBUTOS•.1.;'P: I 	

i:' 
 BiodIversidad: 
Flora 	fauna. 
Unicidad y Herencia: 
Valor cultural, estético, histórico, valor de 
existencia. 

Tabla 1, Valor económico total del ecosistemo de manglar (Tomado de Zérate y Rojas, 19961. 

En el caso de los peces el valor del manglar como hábitat crítico esta 
determinado por la alta frecuencia con que lo utilizan para protección y 
alimentación, así como el predominio dentro de dicha utilización, de estadios 
juveniles do recursos pesqueros que se explotan en otras áreas de la zona 
costera. Ejemplos de este tipo de utilización existen en varias partes de la 
banda tropical, Pinto (1988) reporta 128 especies que utilizan el manglar de 
una reserva en Pagbilao, Filipinas; Babler (1980) destaca el valor del manglar 
en una región de Queensland, Australia como área do crianza para 56 especies 
de peces. Robertson y Duke (1990) señalan para un estuario ubicado al NE de 
Queensland, Australia, a 128 especies de peces que utilizan áreas de manglar. 
Thayer et al. (1988) señalan la importancia de los manglares del Parque 
Nacional de los Everglades en Florida (USA) como áreas de alimentación y 
protección para 64 especies de peces, muchos de los cuales tienen importancia 
comercial y deportiva. 



Cl !lumias Como liAbitot Crítico poro las Comunidades Nectkicos 

En el sureste del Golfo de México existen trabajos relacionados con la 
importancia del manglar como hábitat para las comunidades de peces: Vargas 
(1980) y Vargas et al. (1981) reportan para el litoral interno de Isla del Carmen 
en la región de Laguna de Términos, a 46 especies de peces que utilizan al 
manglar y pastos marinos como áreas de protección y alimentación. Yáñez-
Arancibia et al. (1988b) reportan para la región de Laguna de Términos, a 83 
especies de peces que utilizan zonas de manglar de borde I pastos marinos 
como hábitat y a 65 especies de peces que utilizan zonas de manglar riverino / 
bancos de ostión / vegetación sumergida como hábitat. Yáñez-Arancibia et al. 
(1993a) destacan el valor de los manglares y pastos marinos de la región de 
Laguna de Términos, como áreas de reproducción, crianza y alimentación para 
más de 80 especies de peces. Yáñez-Arancibia et a/. (1994b) en Estero Pargo, 
Laguna de Términos concluye la utilización directa del manglar por 15 especies 
de peces y Vega-Cendejas et al. (1994) reportan la utilización de los manglares 
del estuario Celestún, Yucatán como áreas de crianza y alimentación por 41 
especies de peces. 

Cuando una área de manglar es vulnerada o ha sufrido el deterioro por alguna 
actividad humana, se pierda o altera su función como hábitat crítico y con ello 
el ciclo biológico de las comunidades de peces que los utilizan. Esta situación 
tiene repercusiones económicas serias si se considera que muchas de las 
especies conforman importantes recursos pesqueros (Salm, 1981; Yáñez-
Arancibia y Aguirre-León, 1988; Robertson y Duke, 1990). En consecuencia la 
valoración ecológica y económica del manglar como hábitat crítico, es 
fundamental para la planificación y manejo de la zona costera. 

Los Manglares de la Región de Laguna do Términos 

En el litoral mexicano del Golfo de México, los principales sistemas de manglar 
por su cobertura y estado de conservación, se localizan en Campeche, 
particularmente en la región de la Laguna do Términos (Fig. 1). La importancia 
que tiene el manglar en esta región, deriva do su gran desarrollo y elevada 
productividad. A este respecto, Day et al. (1988), reportan una producción 
primaria neta (producción de troncos y hojarasca) de 1607 a 2458 g / m2  / 
año. 

El litoral de Campeche y Tabasco forma una unidad ecológica fundamental para 
las pesquerías mexicanas en el Golfo de México, ya que comparten un 
potencial de captura anual de 16,000 ton. de camarones peneldos, 13,000 
ton. de moluscos, 16,000 ton. de peces demersales finos, 100,000 ton. de 
peces pelágicos, 6,000 ton. de tiburones y rayas, 6,000 ton. de peces en 

. aguas estuarinas y 180,000 ton. de fauna de acompañamiento de camarón, 
Se considera que el valor de esta producción y la infraestructura pesquera 
disponible, es del orden de 150 millones de dólares anuales y que 
aproximadamente un 40.50 % do los recursos pesqueros dependen de la 
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Laguna de Términos, especialmente de sus áreas de manglar y pastos marinos 
estimada (Yáfiez•Arancibia y Aguirre•León, 1988). 

No obstante su evidente importancia, los avances de investigación sobro el 
valor del manglar como hábitat crítico para los recursos pesqueros de la región 
en términos cuantitativos, son insuficientes debido principalmente a que su 
complejo sistema radicular dificulta los muestreos y capturas por artes de 
pesca convencionales. Superar esta situación es una condición indispensable 
para determinar su valor como hábitat crítico no sólo en términos ecológicos 
sino económicos, con objeto de asegurar su persistencia y la de los recursos 
biológicos que de ellos dependen. 

Lo anterior justifica la necesidad de evaluar en la Laguna de Términos la 
importancia del manglar como hábitat crítico para los peces, con una 
metodología especial que permita a través de su captura directa dentro del 
sistema radicular, apoyar con mayor precisión la definición del valor económico 
del hábitat, como consecuencia de su valor ecológico. De la misma forma, 
proponer a futuro pautas de manejo para el manglar y los recursos pesqueros 
asociados. 

4 



El Manglar Como Hábitat Critico para las Comunidades ll'ectórtica 

Objetivo general 

Determinar cuantitativamente en la región de Estero Pargo, Laguna de 
Términos, la importancia del manglar como hábitat crítico para la comunidad 
ictiofaunística, mediante una metodología de muestreo específica para capturar 
peces dentro del sistema radicular de estos ecosistemas, comparando los 
parámetros ambientales y sus variaciones en el tiempo (nictimerales y 
estacionales conforme a las épocas climáticas características en la región de 
estudio). 

Objetivos particulares 

O Determinar la estructura de la comunidad ictiológica asociada el manglar, y 
sus variaciones estacionales y nictimerales. 

O Seleccionar y analizar parámetros ecológicos de la comunidad, que permitan 
definir el tipo de utilización que hacen del manglar las especies de peces, así 
como las variaciones estacionales y nictimerales, 

O Identificar los componentes comunitarios y las especies dominantes. 

O Caracterizar de manera integrada las condiciones físico-ambientales del área 
de estudio, analizando sus variaciones estacionales y nictimerales, y su 
relación con la estructura de la comunidad ictiofauntstica. 

O Definir líneas de investigación que permitan determinar el valor ecológico-
económico del manglar con base en el pleno conocimiento de su valor como 
hábitat crítico, para los diversos recursos pesqueros en la región de Laguna 
de Términos, así como algunas recomendaciones y pautas de manejo. 
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III. HIPÓTESIS 

Un hábitat crítico es aquel relacionado directamente al ciclo de vida de las 
especies; si este desaparece o es vulnerado, la diversidad y la abundancia de 
las poblaciones se atenúa. La Laguna de Términos es un ecosistema de alta 
diversidad de peces, un alto porcentaje de estos, utilizan alguno o algunos de 
los hábitats críticos de la región, entre los cuales destaca el manglar: con base 
a lo anterior en este estudio se propone la siguiente hipótesis: 

Si el manglar es un hábitat critico, para las comunidades de peces de la Laguna 
de Términos, la utilización del hábitat será sistemática e intensiva por un 
elevado número de especies, así como el predominio de estadios juveniles y 
pre-adultos. 
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IV ,ÁREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Términos con 200,108 ha de superficie lagunar incluyendo sus 
sistemas fluvio-lagunares asociados (Fig. 11, es considerada como uno de los 
ecosistemas lagunares estuarinos más extensos e importantes del Golfo de 
México (Yáñez•Arancibia et al., 1994a). Se localiza en la parte SW de la 
Península de Yucatán, entro los 910  10' y 920  00' de longitud oeste y los 180  
20' y 190  00' de latitud norte. Es un cuerpo de agua somero (profundidad 
promedio 3.5 m) que esta limitado al Golfo de México, por una Isla de Barrera 
(Isla del Carmen) a través de cuyos extremos se establece comunicación con el 
Golfo por sus dos bocas; la Boca del Carmen ubicada al oeste de la isla y la 
Boca de Puerto Real en el extremo este. 

Las principales descargas de agua dulce a la laguna provienen de tres ríos, el 
Palizada, el Chumpán y el Candelaria. Las mareas en la laguna son de tipo 
mixtas-diurnas con un rango promedio de 0.45m (Yáñez-Arancibia et al., 
1988c). El clima en la región de acuerdo a la clasificación de García (1973) es 
tropical subhúmedo con una precipitación que varía de 1686 a 2399 ,mm/año 
(Yáñez•Arancibia et al., 1993b). Die acuerdo a Phieger y Ayala-Caetañares 
(1971), Yáñez•Arancibia y Day (1982), Day y Yáñez-Arancibia (1988), se 
distinguen tres periodos climáticos; Secas de febrero a mayo; Lluvias de junio 
a octubre que se caracteriza por lluvias tropicales frecuentes; y Nortes de 
octubre a febrero en la que se presentan lluvias y vientos del norte. 

La descarga de los ríos, la circulación litoral y principalmente el régimen 
prevaleciente de vientos, modulan el patrón de circulación del agua dentro de la 
laguna, el cual consiste de una circulación neta de agua en sentido este-oeste, 
entrando por la Boca de Puerto Real y saliendo por la Boca del Carmen 
(Mancilla y Vargas, 1980; Graham et al., 1981), 

En la Laguna de Términos, existen cerca de 127,000 ha de manglar: manglar 
tipo borde a lo largo del litoral, manglar riverino a lo largo de los sistemas 
fluvio-lagunares y manglar de cuenca en las depresiones y llanura costera de la 
laguna. Estos manglares Junto con los de Tabasco representan más del 80 % 
en superficie de los manglares de todo el Golfo de México. Existen tres 
especies de manglar en la región; mangle rojo (Rlikophora mangle), mangle 
negro (AvIcennla germinan) y mangle blanco (Laguncularia recemosa)(Yárlez-
Arancibleet al., 1993b). 

Se consideró como área de estudio, a un estero llamado Estero Pargo, ubicado 
en la parte interna de la Isla del Carmen (Fig, 1), La razón de seleccionar esta 
zona para evaluar el valor del manglar como hábitat crítico para las 
comunidades de peces de la región de Laguna de Términos, es que es un 
estero que mantiene una comunicación permanente con la laguna y so 
encuentra en buen estado de conservación, lo mismo que sus manglares. 
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Estero Pargo es un canal mareal de aproximadamente 6 Km. de longitud y 
12.9 Km. de perímetro (Ley-Lou, 19851, tiene una profundidad promedio de 2 
m y una superficie aproximada de 52 ha. Se encuentran dos tipos de manglar 
en el estero, manglar tipo borde en la zona litoral y en la parte posterior 
manglar tipo cuenca. En el primer caso predomina A, mangle y en el segundo 
A. germinan con algunos ejemplares de L, recemose, 

La salinidad del suela en los manglares de Estero Pargo es de 30 a 35 9„c, y 
depende de las variaciones estacionales de la salinidad del agua en el estero 
(Day et al., 1987). Estudios sobre dinámica de nUtrientes realizados por Rivera-
Monroy et al. (19951, demuestran que el manglar de borde de Estero Pargo 
funciona como una trampa de nitrógeno inorgánico disuelto (NH4, NO2  y NO3) 
procedente del estero y del manglar de cuenca adyacente, y corno un 
exportador neto de material particulado y nitrógeno orgánico disuelto hacia la 
columna de agua del estero. 

OMangtaros 

Figura 1, Región de Laguna de Términos, Campeche, México. Área de estudio. 
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MATEBIAI Y, MÉTODOS 

Actividades de Campo 

Las colectas de peces se realizaron en un área do manglar de borde en Estero 
Pargo (Fig. 1) con un mecanismo denominado de encierro originalmente 
diseñado para este estudio, el cual consiste do una pared fija do malla plástica 
de 25 m de longitud, 4 m de alto, una luz de malla de 2 mm y fijada al fondo 
con una línea de plomos. Esta malla se ubicó paralelamente a la línea de costa 
a una distancia de 3 m, el mecanismo do cierre del sistema consiste de dos 
tramos móviles de rnalla plástica de 10 m de longitud, 4 m de alto y 2 mm de 
luz de malla que llevan en su parte superior una línea de flotadores y en la 
inferior una de plomos como lastre (Fig. 2). Al momento del cierre, ambas 
redes son arrastradas simultáneamente hacía el manglar impidiendo la salida de 
los peces. 

Una vez cerrado el sistema, se aplicó rotenona al 5 % durante la interfase 
marea alta - marea baja y después de 30 minutos se colectaron los peces con 
redes de cuchara y por 'medio de buceo. Posteriormente los organismos fueron 
preservados en formalina al 10 %. 

Considerando que: la dinámica de las comunidades de peces en la región de 
Laguna de Términos y la utilización de hábitats (manglares y pastos marinos) 
por estas comunidades sigue un patrón estacional (secas, lluvias y nortes) 
relacionado con factores como la precipitación y descarga fluvial, patrón de 
circulación y productividad primaria (Yáñez-Arancibla et al., 1988a y b; 1993a 
y b), se realizaron muestreos diurnos y nocturnos para las épocas climáticas 
características en la región; lluvias (septiembre, 1990), nortes (febrero, 1991) 
y secas (mayo, 1991). 

Antes de cada colecta, se determinó la temperatura del agua con termómetro 
de cubeta, la salinidad con un salinómetro portátil Beckman, el oxígeno disuelto 
con un oximetro y la transparencia con un disco de Secchi. También se 
realizaron observaciones sobre la vegetación y epifauna asociadas a las raíces 
del manglar. 
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Figure 2. Red de encierro utilizada para la capture de peces en áreas de manglar (modificado 
de Vega-Cendejas et el., 1994). 

Análisis de Datos 

En el laboratorio, la determinación de las especies fue hecha con métodos 
convencionales empleando literatura básica como la de Jordan y Everman 
(1896.1900), Meek e Hildebrand (1923-1928) y Castro-Aguirre (1978). 
También se utilizó literatura específica para la región de Laguna de Términos 
como son los trabajos de Díaz-Ruiz et al, (1982), Mallard et al. (1982), 
Reséndez (1983a y b) y Aguirre-León et al. (1986). Los organismos colectados 
fueron contados, medidos (con ictiómetro graduado en mm) y pesados. 

Con el fin de evaluar la estructura cie las comunidades de peces y sus 
variaciones estacionales y nictimerales, se calcularon los siguientes índices de 
diversidad: el índice de diversidad H'n de Shannon y Weaner (1963), la riqueza 
de especies o índice D de Margalef (1969), el índice de la equitabilidad o índice 
J' de Pielou (1966) y el índice de biomasa H'w de Wilhm (1968). La 
abundancia de les especies se calculó por número, densidad (Ind. 1 m2) y 
biomasa (g peso húmedo / m2). 
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El Manillar Corno Hábitat Crítico para las Comunidades Nectónicas 

A partir de estudios previos realizados en la misma región corno el de Vargas et 
al, (1981) y el de Yáñez•Arancibia et al. (1994b), se identificó la posición 
trófica de las especies de peces encontradas. El estado de madurez gonádica 
se determinó de acuerdo al criterio de Nikolski (1963). 

Basándose en la frecuencia de aparición, rango de tallas, la madurez gonádica y 
sus hábitos alimenticios, se clasificó a cada especie como: visitante ocasional 
o accidental, visitante cíclico o estacional y especies residentes o típicamente 
estuarinas de acuerdo a la clasificación propuesta por Yáñez-Arancibia et al. 
(1980). A partir del análisis estacional y las variaciones nictimerales de la 
abundancia numérica y en peso, así como a la frecuencia de aparición, se 
determinaron aquellas especies que son dominantes (Yáñez-Arancibia el 
1985b, 1988b). 



El Manglar Corno Hábitat Critico para las Comunidades Aletfónicas___ 

,VI. RESULTADOS', 

Caracterización Ambiental 

En la Tabla 2 y la Figura 3, se presentan los parámetros ambientales que se 
registraron durante las colectas de campo. 

Salinidad. El área de estudio, se caracteriza por ser un ambiente euhalino con 
una salinidad promedio anual de 33.2 900  . La salinidad presenta un patrón 
estacional con los valores más bajos durante la época de lluvias (27.5 9001 Y 
los más elevados durante la época de secas (44.5 9„0). Los valores de la 
salinidad y su patrón estacional, son similares a los reportados por Ley-Lou 
(1985) y Rivera-Monroy et al. (1995) para la misma región. No se presentan 
variaciones de la salinidad en forma significativa entre el dfa y la noche (<0.5 
900), a excepción de la época de secas, donde existe una variación de casi 4 
unidades más durante el dfa por efecto de la marea. 

Temperatura. La temperatura del agua en Estero Pargo tiene un promedio anual 
de 28 CC. La temperatura más baja se registra durante la época de nortes (24.5 
0C) y la más alta durante la estación de secas (30.3 0C). Los valores y rangos 
en la temperatura registrados en este estudio, también concuerdan con los 
reportados por Ley-Lou (1985) y Rivera-Monroy et al. (1995) para la región. 

Oxígeno Disuelto. Con relación a la concentración de oxígeno disuelto, los 
resultados obtenidos indican que se presenta un patrón estacional de este 
parámetro, que consiste en valores bajos durante las estaciones de lluvias (1,8 
ppm) y secas (2.9 ppm) y un aumento durante la temporada de nortes (6.3 
ppm) debido a la acción de los vientos. El promedio anual es de 3.9 ppm. Las 
concentraciones registradas por Ley-Lou (1985) en la región son similares a las 
del presente estudio, 

Tabla 2. Parámetros tísico-químicos de Estero Pargo, Laguna de Términos. 

t71 	11 
i..5511 9 	-I.'" r " - 	 al 1' 
-r -....11:.). 	..1.1 	. 	.,:.:-.,...,1;11 	_ 	.1.1...1.,...anat 

Salinidad Ci.TI 

0e1!en° Disuelto IPpml 

111112111B1011111EiltallEDENIMEEEIIIIELÍ111111=111 	40.9 ,  

1111MITIMIrli2111111111111111111111113511111~31111~1111U11 29.e EUA' 
IIIEE1111111111111111E1911111113E11111111311111113:1111111119111111~1113111 
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N: Noche 
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Figura 3, Parámetros ecológicos de la comunidad ictioraunistica de Estero Pareo. Laguna de 
Términos y parámetros lfsicoicurmicos. 
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El Manglar Como Hábitat Critico para las Comunidades Nectinicas 

Estructura de la Comunidad 

Se colectaron un total de 909 ejemplares de 25 especies y 17 familias, con un 
peso total de 7867.2 gramos (Tabla 3). En las Tablas 4a, b, c; 5 a, by c y en 
la Fig. 3 se muestran los resultados de las colectas diurnas y nocturnas para 
las tres épocas climáticas. A continuación se describen los principales 
parámetros ecológicos de las comunidades de peces. 

Diversidad 

Durante la época de lluvias se registró la mayor diversidad numérica 
(H'n =2.0348), seguida con una diversidad de H'n=1.6392 para la época de 
secas; la menor diversidad se presentó en la época de nortes, H'n = 1.2. Con 
relación a las variaciones nictimerales de la diversidad, se observó en época de 
lluvias y secas, que los mayores valores de este parámetro se presentan 
durante el dfa (H'n = 1.9472 y 1.9335 respectivamente). Esta situación se 
invierte durante la época de nortes, debido a que la H'n (0.6346) es mayor 
durante la noche (Tablas 4a, b y c; 5a, b y c; 6a, b y c; Fig. 3). 

La diversidad en términos de la biomasa (H'w), es menor en lluvias 
(I% = 0,7040) y aumenta hasta alcanzar el valor máximo en la época de secas 

= 1.6482). Referente a las variaciones nictimerales de la 	se observa 
que en las tres épocas climáticas los valores máximos se registraron durante 
los muestreos nocturnos (Tablas 4a, b y c; 5a, b y c; 6a, b y c; Fig. 3). 

Referente a la equitatividad de la abundancia de las especies, se observó un 
patrón similar al registrado para H'n estacional y nictimeralmente. Los mayores 
valores de J' se presentan respectivamente en lluvias 	= 0.7514) y secas 
(J' = 0.5472) y el menor en nortes (J' = 0.0.4829). En lluvias y secas el valor 
de este parámetro es mayor durante el día, a diferencia de la época de nortes 
donde el valor de J' es menor en los muestreos nocturnos (Tablas 4a, b y. c; 
6a, b y c; 6a, b y c; Fig. 3). 

El índice de Margalef, presenta los mayores valores en secas y lluvias ID = 
3.1204 y 2.8131 respectivamente) y el menor durante la época de nortes ID = 
1.9039). En las tres épocas del año, se registran los valores máximos durante 
los muestreos nocturnos (Tablas 4a, b y c; 5a, b y o; 6a, b y c; Fig. 3). 
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El Manglar Corno Hábitat Critico paro los Comunidades Necrónicas_ 

Tabla 3, Abundancia en número y peso de las especies de peces capturadas en el día y noche 

en Estero Pargo, Laguna de Términos, 
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Pilkil ,  
11.01115.: 041 01 •• KY N tIP 119909iis In14151k 0 D CV N I 

Soteldao Achirus lineatus 9 9 
1.3 1,3 

Engraulidne Anchoa milchilli 13 23 14 60 
., 4.4 3.5 5.3 13.2 

Sclanideo Bardrella ronchus 14 .i1-?• ,,,',1,,, ,, 140 67 176 400 
18.4 ,s,,..,. .,  584.6 25.0 300.4 928.4 

Gobideo Baihygoblus soporator 
In ' '' {.:? 01 7 

,. 1 
: 0.7 

Centropomidae Centropomus sp 1 
'"i '''  .. f''' 	.' ' " . 104.7 104.7 

Ephippidao Chaeiodipterus laber ,  
1, 	' 	' 2925.1 

9 
1574.9 

1 
273.6 

12 
2143.6 

Cichhdiae Cichlasoma urophlalmus 327  517  ' 	:.1' ,, 	,,V „. 
6 

602 
13 

122.0 

Setranidoe Epinephelus !tajara 
,. .0 39

r 
11.0 <c. 1 107,1 

2 
59.9 

8 
217.0 

Guerridae Eucinostomus argenteus , , 13 40 
23.9
20 359  .134 

13.4
1  

10.1 60.7 
Guerridae Eucinostomus gula k 53 ,.., 63 ,,„ i  

Y'lli ' 	1  81.3 i' '  61.3  
Gueridade fugerres cinereus ,, _ ..11 1041 el., '1.1,?t'l:i, 1„,a 

213 

Gueridade Euperres plumier! 2 
111 0 

Ir  ,,,,; lil ..,,,,,zi, ' : 2 140.7 
., . 

2.6 25
4 

Gobidee Gobiosoma boscl 
11.69 :213 

61 
1  11114 02.6 'í :-, 7.4 

Pomadasydao Haemulun aerolineolurnZa 11 , 
a1r

, tytál 
28.1 

A 
• it.: 2:3  

Pomedasydae Haemulun plumier! 'll1;11;:i ..liW 1,110 ,.., --1 , 1 

, 10 
39,6 

5 
39.8 

Clupeldae Harengula jeguana 
42.0 »o 5‘.., 

18 
2.4 7.8 18.9 

Blennidee Hypsoblennius hentrl 
0.81  1.63  

6 
ole ''',, ''' 	»I.  2.9 

Gobldae Lophogobius cyprinoides 1,,,,  133  
1. 	,,.,:,p ,' 	''.; 	, 2 

33  0. 	' 4.6 
Lutionidae Lutjanus apodos 

30 3 •'''ilr  ,,1 kRil 111  e: .3 121.62  
Lutjanidae Lutjanus priscos 1Iwy.,',,Ty 

‘,41.,Mil ,1 ' 	,:71 1728.2 71.7 3218 .0 2930.0 33.0 
Lutjanidee Lutjanus synapris 1 sy '! 

15.1 ; ' 29.0 ' 41.1TM'i 
eatrachoididee Opsanus beta 

 '1 . 11115 1 iti 	'.'; 313 ;1:;:l.,'  31.2  

Poecilidae Poecilia mexicana 11 13 136 IX* 42 1 197 
2.1 1.0 25.8 011i:  16.2 0.9 40.0 

Totreodontidae Sphoeroides testudineus 10 5?.i.,,,1 ,, 13 
302,6 71.091` 118.8 419.1 

Belonidae Strongylura notita r 	V 1 5,5•;11-t-1,t -1. 1 
0.3 
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El Manglar Corno Hábitat Critico para las Comunidades Necutnicns_____ 

Tabla 4a. Abundancia, diversidad y rango de tallas de las especies de peces capturadas 
durante el día y noche en la época de lluvias en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

alY4'...s ,  (gW, Pla emIllit's leltlialkna L.406.1'111 : 11711°119diY151' Ea alias' 111;1 a lella 171111v1;'''''..Vi4i41...E. 
Achirus lineatus 9 6.2 1.3 0.04 12.35 0.1725 0.0029 

Clchlesome uropihelmus 7 4.8 11.4 1.74 29.139 0.1463 0.0186 
Epinephelus (tejare 1 0.7 39.0 1.11 142 0.0343 0.0501 
Bardiella ronchas 14 9.6 18,4 0.52 28.69 0.2257 0.0276 

Eucinostornus eperneus 25 17.2 27.8 0.78 13.62 0.3031 0.0384 
Eugerres plumier! 2 1.4 111.9 3.15 154.165 0.0591 0.1100 
Gobiosome hose! 49 33.8 6.8 0.19 11.34 0.3666 0.0121 
Herengula ¡wenn 2 1.4 4,0 0.11 56.67 0.0591 0.0077 

Hypsoblennlus henal 1 0.7 0.8 0.02 39 0.0343 0.0019 
Lophogoblus cyprinoides 3 2.1 1.3 0.04 22.40 0.0802 0.0029 

ludenus apodes 1 0.7 30,3 0.86 133 0.0343 0.0411 
Lut'anus !riseus 1 0.7 2930.0 82.44 567 0.0343 0.1495 
Lutjanus synagris 1 0.7 15.1 0.42 103 0.0343 0.0235 
Poecilis mexicana 19 13.1 3,1 0.09 13.32 0.2663 0,0062 

Sphoeroides tesrudineus 10 6.9 302.5 8.51 99.121 9.1844 9.2116 

E 145 100 3554.1 100 2.0348 0.7040 

Área muestreada: 76 ma 
Fecha: 29.30 1 IX 1 1990 
D.2.8131 	J'•0.7514 

Densidad . 1.9 Ind l m2  
Biomasa . 47.39 gr., m2  

Tabla 4b. Abundancia, diversidad y rango de talles de las especies do peces capturadas 
durante el día en la época de lluvias en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

. 	. 	.. L 	-.:--...i..111 -_ _,i. ' 	'".t• .  ±..''  11.41: '1-..,. 	..L...... ..', 	...... 
0.3050 	0.0280 Bardiella ronchus 	11111121111111~1.1901 

1111i xs',: Iqi ,tfT16T71I'1111111111~11111E61111111131111111E11" 
1121=1111~21111111~111111MIEFI11111351111~13~ 
111117=1~1INEIIIIIIIIRMIIIBEIME111 

Goblosome bosci 	imoinElaiminginag 
11111111~=1111111111111511111111111~11113C11111~1111~11111 
1111111111f=111111111111~1~1111111111113111111111~1 
01111110/7=1~11111111111111•1211111113111131111111~1111 
1111~~11111~111~0~1113211111111~1.1 
INIZZ=1:211111111111~11111E101111M11101111111111~110ffal 

S. hoeroldes restudineus liEUE1211111111111E1"1"19~ 

28.69 

154'185  

0.0922 	0.0073 
0.3468 	0.0345  
0.0922 

13.34 Mal 0.0041 
0.0922 	0.0078 
0.0548 	0.0416 
0.0548 MEI 
0,0548 1133113 

0.0045 
0.2699 	0,2136 

E 	80 	100 	3443.6 	100 r -,- -- ""---7 1.9472 	0,6140 
Lid.j.,13.4.1.... 	" 

res mueatreedat 76 m 
1Feche: 28 / IX 1 1890 
Hora: 13:00 h (muestreo diurno) 

D. 2,2820 	Denalded • 1.1 Ind I m 
J' • 0.8120 	!Momeas • 46.9 gr. / m2  
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El Manglar C01111) /Mirar Critico para las Comunidades Nactenicas____ 

Tabla 4c. Abundancia, diversidad y rango de tallas de las especies de peces capturadas 
durante la noche en la época do lluvias en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

VVEIt,11.01 - 	-  Miti,01 
ejempleie 

0.19,1tx. 
e ewpaires 

"P, 714,, 
,,,,gr.f. 4 14, tgr4,,4 

194.,„,.111111.14900,;141 
44,4,4,rallai 4444144 0; 

lupe 
1,1.4,11 

,11::11,,,-., 
11.04,1:g 

Achirus Encartes 9 13.8 1.3 1.2 1235 0.2738 0.0623 
Cichlasonia utopthalmos 5 7.7 68.1 52.7 29.139 0.1973 0.3377 

Epinephelus balara 1 1,5 39.0 35.4 142 0.0642 0.3676 
Eucinostomus atpLooeus 5 7.7 3.9 3.5 18-56 0.1973 0.1182 

Gobosoma hosci 33 50.8 4.9 4.4 11.34 0.3442 0.1383 
Hypsoblennius tienta! 1 1.5 0.8 0.7 39 0.0642 0.0357 

Lophogoblus cyprinoides 3 4.6 1.3 1.2 22.40 0,1420 0,0523 
Poecilia mexicana 8 12.3 1.0 0.9 16.24 0.25780.0426 

E 65 100 110.3 100 ficaoriet  1.5408 1.1447 

m2"  
ni2  

-Área mueatreede: 75 m2  
Fecha: 30 ! IX / 1990 
Hora: 19:50 9 (muestreo nocturno) 

D. 1.6769 	Densidad • 	0.9 ind / 
J' • 0.7410 	Biomasa « 	1.6 gr. / 

Tabla 5a. Abundancia, diversidad y rango de tallas de las especies de peces capturadas 
durante el día y noche en a época de nortes en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

Anchoa mirchilll 13 4.0 4.4 0.4 38.53 0.1293 0.0210 
Bardiella ranchos 149 46.1 584.6 50.0 16.110 0.3669 0.3464 

Epinephelus halare 2 0.6 11,0 0.9 68.71 0.0315 0.043B 
tocinostomus argenteus 11 3.4 14,8 1.3 14.73 0.1161 0.0654 

topetees cinemas 1 0.3 8.7 0,7 91 0.0179 0.0365 
Chaetodipterus febee 2 0.6 295.1 25.3 151.170 0.0316 0.3476 

Haemulun aerolineetom 2 0.6 28.1 2.4 101.205 0.0316 0,0897 
~angula laguna 1 0.3 5.7 0.6 85 0.0179 0.0260 

Hypsoblennius henal 4 1.2 2.1 0.2 22.48 0.0644 0.0114 
Manos gríseas 2 0.6 178.2 15.2 80.220 0.0316 0.2869 

Poecilia mexicano 
I 

136 41.8 26.8 2.2 15.53 0.3646 0.0842 
Stronpylure notara 1 0.3 9.3 0.8 210 0.0179 0.0386 

E 323 100 1167.8 100 :2 11000 1.3876 

Área muestreeda: 76 m2  
Fecha: 14-15 111/ 1991 
D.1.9039 	J'•0.4829 

Denalded . 4.31nd I m2  
Biomasa • 16.5707 gr. I m2  

Tabla 5b. Abundancia, diversidad y rango de tallas de las especies de peces capturadas 
durante el día en la época de nortes en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

".m....hrhi. 

Imiggiummitiggimaram 

135 	11113231111011DEINEME1EEM 

E,~ffrrraailMIEIIIIIdr:M.SEIIEMI 
101312~1111211111111~~111132111111121111 
WiltriffIrel7=1111111•111111111135111111.11111111Z11111~~11E1113 
11111==511=12111111111E1111~11111111111101111111111~11111 

Chaerodr. tatua labor 

11112323=~ 
muterzgre~ 

E 

68.71 0.0686 	0.1088 
18.41 0.0794 	0,0802 

00585 Ego 
0.0671 

0.0204 12/€2 
0.0782 num 1 111111311111111COMEE11111111115111311111 0.0339 	0.0884  

147 100 	349.8 	100 	r------ 0.4218 	0.6536 
sea mueatreeda: 76 m 

Fecha: 14 /11/ 1991 
Hora: 12:00 h 'muestreo diurno) 

D. 1.2023 	Densidad . 1.961nd I m 
J'. 0.2168 	Biomasa » 4.66 gr. / m2  
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El Manyar Como Hábitat Crítico para las Comunidades Nectenicas___ 

Tabla 5c. Abundancia, diversidad y rango de tallas de las especies de peces capturadas 
durante la noche en la época de nortes en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

ry„ 	Esselte 	, 

	

is 	's. 
r pa," 
e senil& 

14,9oN9 
e em lites 

PIII0 
i'1 	i. 

-s- 
111i.sao 
11` r.' Tellii1114' 

181 g ,ds ,, n'o it 
1 

11919 
.11.1 

Anchoa mitchilii 13 4.4 0.6 35.53 0.1925 0.0281 
Bardialla ranchos 149 584.6 71.5 16.110 0.1410 0.2401 

fucirtostornus argenreus 8 4.5 13.4 1.6 14.73 0.1405 0.0674 
El; erres cínereus 1 0.6 6.7 1.1 91 0.0294 0.0463 

Hoemulun aerolineatum 2 1.1 28.1 3.4 101.205 0.0509 0.1158 
Hypsoblennius heme! 1 0,6 0.6 0.1 30 0.0294 0.0053 

Lui,ianus oriseus 2 1.1 178.2 21.8 80.220 0,0509 0.3320 

E 176 100 818.0 100 94501100 0.6346 0.8370 

fea momeado; 75 m 
Fecha: 15 /11/ 1991 
Hora: 04:00 h (muestreo nocturno? 

D. 1.1604 	Densidad s. 2.35 Ind 	ni 
.1'. 0.3261 	Momeo . 10.91 gr. 	m2  

Tabla 6a. Abundancia, diversidad y rango de tallas do las especies de peces capturadas 
durante el día y noche en te época de sacas en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

111~~1111014/$411111-1 .4t 	1  Va' 
Anchoa mirchilll 37 8.4 8.8 0.3 26.49 0.2079 0.0164 
8ardie1I& ronchus 243 66.1 326.4 10.3 18.115 0.3284 0.2347 

Bathypohlus saporro°, 1 0.2 0.7 0.02 41 0.0138 0.0019 
Centropomus sp. 1 0.2 104.7 3.3 268 0.0138 0.1133 

Chaerodipratus labor 10 2.3 1848.6 68,8 143.198 0.0860 0,3124 
achlasoma urophtalmus 6 1.4 60.2 1.9 63.94 0.0686 0,0757 

Epinephelus 'tajara 3 0.7 167.0 6.3 122.202 0,0139 0.1669 
Eucinostomus bromeo: 13 2.9 16,1 0.5 22.63 0.1039 0.0270 

Eucinostomus pila 53 12.0 61.3 1.9 18.72 0.2646 0,0767 
fugerres plumleri 2 0.4 140.7 4.5 160.186 0.0245 0,1390 
Gobíosoms boscl 2 0.4 0.6 0.02 36.39 0.0246 0.0016 

Haemulun plumlarl 1 0.2 39.8 1,3 138 0,0138 0.0563 
~angula leguen& 16 3.4 10.2 0,3 20.62 0.1160 0.0186 

Lophopobius cyprinoídes 2 0.4 3.3 0.1 61.62 0.0246 0.0072 
Lut/anus apodes 1 0.2 91.3 2.9 181 0.0138 ' 0.1027 
isitjanus griseus 3 0.7 103.7 3.3 119.161 0.0339 0.1126 
Lutlanus synagris 1 0.2 28.0 0.8 121 0.0138 0.0396 

°usemos beta 1 0.2 3.3 0.1 65 0.01113 0.0072 
Postilla mexicana 43 9.7 17.1 0.6 17.57 0.2270 0.0284 

Sphoeroldes testudineus 3 0.7 116.6 3.7  98.138 0.0339 0.1221 

E 441 100 3146,3 100 2Oytt 1.6392 1,6462 

Ama muestren/de: 75 m2. 
 

Fecha: 6.8 / V 11991 
D. 3.1204 	..1'. 0.6472 

Denoldad ss 5.88 ind / m. 
Biomasa . 41.9373 g / m2  

16 
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Tabla 6b. Abundancia, diversidad y rango de tallas de las especies de peces capturadas 
durante el dfa en la época de secas en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

....= 
titzEtOlible - 
~00~ 

yerk, 
ele 	plateo 

,s1:1.19,M 
liemplorea 

MI% 
thr.1 Y 	18f.1 	j 

111110 1̀1.19,"1141,5 
• 1.411.181,m1 	- • ', 	. 

WIAW ''"' 
Anchoa machilli 23 10.2 3.5 0.16 27-36 0.2331 0.0102 

Bardiella ronchus 67 29.8 25.0 1.13 18.48 0.3607 0.0507 

Barhygobius soporator 1 0.4 0.7 0.03 41 0.0241 0.0025 

Chaetodipterus )ab« 9 4.0 1574.9 71.18 143.198 0.1288 0.2420 

Cichlesoma urophtalmus 6 2.7 60.2 2.72 63.94 0.0966 0.0901 

Emnephelus itajara 1 0.4 107.1 4.84 202 0.0241 0.1466 

Eucinostomus pulo 53 23.6 61.3 2.77 18.72 0.3406 0.0994 

Euperres plumier, 2 0.9 140.7 6.36 160.185 0,0420 0.1752 

Gobiosoma bosci 2 0.9 0.6 0.03 35.39 0.0420 0.0022 

Harengula jaguano 10 4.4 2,40 0.11 20.40 0,1384 0.0074 

tophogobius cyprinoides 2 0.9 3.3 0.15 51.62 0.0420 0.0097 

Lutfanus griseus 2 0.9 70.7 3.20 119-151 0,0420 0.1100 

Lurjanus synagris 1 0.4 26,0 1.18 121 0,0241 0.0522 

Opsanus beta 1 0.4 3.3 0.15 65 0,0241 0.0097 

Poecilie mexicana 42 18.7 16.2 0.73 17.57 0.3133 0.0360 
Sphoeroides testudineus 3 1.3 116.6 5.27 98.138 0.0576 0.1561 

E 226 100 2212.5 100 amisrow 1,9335 1.2070 

»lee muestreede: 76 m2  
Feche: 06 IV / 1991 
Hora: 10:15 h Imueetreo diurno) 

D. 2.7696 	Densidad . 3.01nd l m2  
.1'. 0.6974 	Momee .. 29.5 o 1 m2  

Tabla 6c. Abundancia, diversidad y rango de tallas do las especias de peces capturadas 
durante la noche en la época de secas en Estero Pargo, Laguna de Términos. 

Anchoa mitch1111 14  6.5 5.3 0.6 26-49 0.1773 0.0294 
Bardiella ronchas 176 81,5 300.4 32,2 29-116 0,1669 0.3649 
Centropomus sp 1 0.5 104.7 11.2 268 0.0249 0.2456 

Cheetodipterus labor 1 0,5 273.6 29.3 196 0,0249 0.3598 
Epinephelus trajera 2 0.9 59.9 6,4 122.129 0.0434 0.1763 

Eucinostomus erpenteus 13 6.0 16.1 1.7 22.63 0.1691 0.0701 
Heemulun plumier! 1 0,6 39.8 4,3 138 0.0249 0.1346 
Herengule leguen. 5 2.3 7.8 0,8 30-62 0.0872 0.0400 
Lutienus apodo 1 0.5 91.3 9.8 181 0.0249 0,2276 
Lutlenus gríseo 1 0.6 33.0 3.6 135 0.0249 0.1162 

Poecrlie mexicana 1 0.5 0.9 0.1 24 0.0249 0.0067 

E 216 100 932.8 100 11#1#1144 0.7933 1.7730 

Arco muesueige: 76 ma 
Feche: 05 I V 1 1991 
Hora: 21:00 h Imueetreo nocturno) 

D. 1.8604 	Densidad . 2.9 Ind l m2  
J'e,  0 3308 	8Iome * . 12.4 g I m2  

Abundancia 

Como se puede observar en la Tabla 3; 4a, b y c; 5a, b y c; 6a, b y c y la Fig. 
3, el mayor número de especies se presenta durante la época de secas con 20 
especies, seguido con 15 especies para la época de lluvias y el número menor 
se encontró para la época de nortes con 12 especies, Si se toman en cuenta 
las variaciones nictimerales durante las tres épocas climáticas, se observa que 
existe una tendencia a que durante el dfa el número de especies sea mayor en 
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comparación a la noche. En el caso de la biomasa, el valor menor se registró en 
nortes (1167.8 g) y el mayor durante la época de lluvias (3554.1 g). 
Comparando las variaciones de la biomasa durante el día y la noche, se puede 
observar que en las épocas de lluvias y secas durante el día, se concentra la 
mayor biomasa a diferencia de la época de nortes donde la mayor biomasa 
aparece durante los muestreos nocturnos (Tablas 4a, b y o; 5a, b y o; 6a, b y 
o; Fig. 3). 

Con relación al número de organismos, se observa que existe una tendencia al 
aumento en el numero de organismos desde la época do lluvias a la de secas 
(145 y 441 individuos respectivamente). Esta situación es proporcional a la 
densidad de organismos. En cuanto a las variaciones día-noche de este 
parámetro, se puede observar que durante el die en las épocas de lluvias y 
secas se registra el mayor número de organismos. En la época de nortes esta 
situación se invierte y el mayor numero de individuos aparece durante la noche 
Tablas 4a, b y e; 5a, b y c; 6a, b y c; Fig. 3. 

Especies Dominantes 

Con base en el análisis de frecuencia, biomasa, abundancia numérica y 
frecuencia de aparición se determinaron como especies dominantes de la zona 
de manglar a: B. ronchus, C. faber, E. argenteus, L, griseus, P. mexicana y S. 
testudineus. Estas especies constituyen más del 75 % del numero de 
individuos y más del 86 % del peso total de los organismos capturados durante 
las tres épocas climáticas (Tabla 7). 

Las especies dominantes para la época de lluvias fueron E. argenteus y P. 
mexicana que representan el 30 % del total de organismos capturados. Ambas 
especies se presentan en el día y la noche, aunque durante el día en mayor 
cantidad. Para la época de nortes, las especies dominantes son B. ronchus y P. 
mexicana, la primera representando el 46 % de las capturas en número y el 50 
% en peso. Los porcentajes en número y biomasa para P. mexicana son 41 % y 
2 % respectivarnente. B. ronchus es dominante en los muestreos nocturnos y 
P. mexicana en los diurnos (Tabla 3). 

Las especies dominantes durante la época de secas son B. ronchus y C. faher. 
la primera especie con el 55 % en número de organismos y el 10 % en 
biomasa. Para la segunda especie los porcentajes son 2 % y 59 % para 
número de organismos y biomasa respectivamente (Tabla 3). B. ronchus es la 
especie dominante durante la noche y C. labor durante el día. 
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Tabla 7. Especies dominantes de la comunidad de peces asociados al ecosistema de manglar 
do Estero Pargo, Laguna de Términos. 

Espocles No. Individuos Peso (gr.) 
Total •, % ' Total' % 

Bardiella ronchus 406 44.66 928.4 11,80 
Chaetodiprerus lob& 12 1.32 2143.6 27.25 

Eucinostomus orgenteus 49 5.39 58.7 0.75 
Lutjanus grisous 6 0.66 3211.9 40.83 

Poecilia mexicana 197 21.67 46.0 0.58 
Sphoeroides testudineus 13 1.43 419.1 5.33 

Total 683 75.13 6807.7 86.54 

Frecuencia de Talla y Análisis Gonádico 

En la Figura 4 y 5, se presentan rangos de frecuencia de tallas y estados de 
madurez gonádica para las seis especies dominantes. Se puede observar que 
existe un predominio de estadios de juveniles y preadultos de B. ronchus para 
las tres épocas climáticas, do adultos de la especie C. faber en nortes y secas, 
de juveniles de E. argenteus para las tres épocas climáticas, de adultos 
reproductores de L. griseus en lluvias, juveniles y adultos en nortes y secas e) 
preadultos y adultos de P. mexicana en lluvias, adultos y reproductores en 
nortes y secas y de preadultos de S. testudineus en lluvias y adultos en la 
época de secas. 

Componentes Comunitarios 

Con base en la frecuencia de aparición de las especies, rango de tallas, 
madurez gonádica y hábitos alimenticios se definieron los siguientes 
componentes comunitarios: a) visitantes estacionales con 10 especies que 
representan el 40 % 	de todas las especies colectadas, b) visitantes 
ocasionales con 9 especies que representan el 36 % de las especies colectadas 
y c) residentes con 6 especies que equivalen al 24 % de todas las especies 
colectadas (Tabla 3 y 8). 

La distribución de los componentes a lo largo del ario se muestra en la Figura 
6. Se puede observar para la época de lluvias, que la mayor parto de la 
comunidad estuvo integrada por visitantes estacionales con 8 especies, 
seguida de 6 especies residentes y una especie considerada como visitante 
ocasional. Durante la época de nortes, la comunidad dominante fue la de 
residentes con 6 especies seguida por tres especies de visitantes ocasionales y 
la misma cantidad para visitantes estacionales. Para la época de secas 
predominaron los visitantes estacionales con 9 especies, seguidos por 6 
especies residentes y 5 especies definidas como visitantes ocasionales. 
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También en la Figura 6 se presentan las variaciones día-noche de los 
componentes comunitarios. Referente a los visitantes ocasionales, se observa 
durante la noche en época de lluvias y secas que es mayor su proporción en 
comparación al día. Durante el día en época de lluvias y nortes, es mayor la 
proporción de especies consideradas como visitantes estacionales. La mayor 
cantidad de especies residentes se presentan en época de lluvias y nortes 
durante el día y en secas durante la noche. 

Con base en los criterios de Yáñez•Arancibia y Nugent (1977) se clasificó a las 
especies de acuerdo a su tolerancia a la salinidad en dualceacuícolas, 
estuarinas y marinas, los resultados se presentan en la Tabla 8. Dadas las 
características euhalinas del área de estudio, las especies que dominan en la 
comunidad son marinas (21 especies), y sólo se presentan dos especies 
estuarinas y dos dulceacuícolas. 
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Figura 4. Rango de tallas y estado de madurez gonádica de las especies dominantes de la 
comunidad de peces asociados al ecosistema de manglar de Estero Pargo, Laguna de 
Términos. 
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Figura 6. Rango de tallas y estado de madurez gonádica de las especies dominantes de la 
comunidad de peces asociados al ecosistema de manglar de Estero Pargo, Laguna de 
Términos. 
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Figura 6. Variaciones estacionales y nictimerales de los Componentes Comunitarios de las 
comunidades de peces en Estero Pargo, Laguna do Términos. 
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Tabla G. Componentes comunitarios, categorías ictiotrólicas y especies con valor pesquero en 
Estero Pargo, Laguna de Términos. 

: 	. 
ES • 1 Cc 

.. 
c I 

;.,,, 	r 
PO 	PRO EC 1,  

Achinas Imeatus M VO 2 A Harinos y pulpa 

Anchoa mitchilli M VE 1 A Consumo ocasional 

Bardiella ronchas E n 2.3 C Consumo fresco 

Barhygobius soporator 1JI VO 3 a Sin importancia económica 

Centropomus sp M VO 3 C Consumo Irasco 

Chaetodipterus labor M VE 1 A Consumo frasco 

Cichlesoma urophtalmus D VE 1.2 C Consumo fresco 

Epinephelus (talara M n 3 C Consumo fresco 

Eucinostomus argenteus M n 1 A Consumo ocasional 

Eucinostomus gula M v0 1 A Consumo ocasional 

Eur erres cinereus M vo 1 C Consumo fresco 

Eugerres plumier! 1.4 VE 1 C Consumo fresco 

Gobiosoma besar E VE I 13 Sin imponencia económica 

Haemulun aerolineatum M VO 2 C Consumo fresco, herirles y pulpa  

Haemulun plumier! M VO 2 C Consumo fresco 

Harengula laguana M n 1 C Consumo fresco, enitnado, harinas y pulpa 

Hypsoblennlus hentzl M VE 2 B Sin imponencia económica 

Lophogobius cyprinoldes M VE 3 0 Sin imponencia económica 

Lutjanus 'modus M VE 3 C Consumo fresco 

Lutjanus griseus M R 3 C Consumo fresco 

Lutjanus synagris 1,1 VE 3 C Consumo fresco 

Opsanus beta M VO 2 O Sin imponencia económica 

Pocillo mexicana D n 1 A Uso ornamental 

Sphoeroldes testudineus M VE 2.3 13 Sin importando económica 

Strongylura notara M VO 3 El Sin Imponencia económica , 
 

TS: tipos de especies por tolerancia a la salinidad (D: dulceacutcole, E: estuarino y M: marino). 
CC: componentes comunitarios (VO: visitante ocasional; VE: visitante estacional; R: residente). 
CT: categoría trafica (1, 2 y 3: consumidor de ler, 20 y 3er orden respectivamente). 
EIP: especies con Importancia pesquera. A: uso potencial, 8: s/ uso, C: uso actual 
1: Yéflez-Arancibia y Nugent 119771: Yénez-Anteolble et al. (1988a). 
2: Vargas (1980); Vargas e: al. (19E111; YeffevArancibie el al. (1894b). 
3: Yéfiez-Arancibia et al, 11965a); Vera-Herrero et al. (1988). 

Categorías Istiotráficas 

En la Tabla 8 se muestra la categorización por tipo de alimentación para las 
especies colectadas durante este estudio. Nueve especies son consumidores 
primarios (36 %), cinco son consumidores secundarios (20 %), ocho especies 
son consumidores de tercer orden (32 %), una especie es consumidor de 
primero-segundo orden (4 %) y dos especies son consumidoras de segundo-
tercer orden (8 %). 

En la Figura 7 se muestran las variaciones estacionales y nictimerales de las 
categorías tráficos identificadas. Se puede observar en orden de importancia, 
que existe una dominancia de consumidores de primer orden y tercer orden 
durante las tres épocas climáticas, También se observa que es durante el día 
cuando se presentan en la zona, la mayor proporción de estos consumidores. 
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Figura 7 Variaciones estacionales y nictimerales de las categorías ictiotróficas en Estero 
Fargo, Laguna de Términos. 
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Especies con Valor Pesquero 

Do las 25 especies identificadas en el área de estudio 12 (48 %) tienen 
importancia pesquera en la región y se consumen en fresco o so utilizan para la 
fabricación de harinas y pulpas de pescado, P. mexicana tiene importancia 
económica por su uso ornamental (acuariofilia), 5 especies (20 %) tienen 
importancia pesquera potencial y se consumen en forma ocasional. Las 7 
especies restantes (28 %) no tienen un uso, sin embargo al igual que las otras 
especies tienen un importante valor ecológico corno parte de la trama trófica 
en el ecosistema. En suma, el 72 % de las especies capturadas tienen un valor 
pesquero en la región (Tabla 8). 
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Estero Pargo se caracteriza por ser un ambiente euhalino con mínima influencia 
de agua dulce (sólo durante la época de lluvias). Es un ambiente estable con 
una marcada influencia de la época de secas y nortes sobre la salinidad y 
oxígeno disuelto respectivamente. En época de secas la salinidad se incrementa 
en más de 10 %o  comparativamente a las épocas de lluvias y nortes. Referente 
al oxígeno disuelto, su concentración alcanza los valores más elevados durante 
la época de nortes debido a la mezcla inducida por los vientos y por la 
productividad primaria del fitoplancton y macrófitas. 

Las comunidades de peces del área de estudio, están directamente asociadas a 
la dinámica ambiental. Los mayores valores en la diversidad y abundancia de 
estos organismos, se presentan en las épocas de lluvias y secas. Esto puede 
estar asociado a: a) los altos niveles de nutrientes y de productividad acuática 
primaria que se registran durante la época de lluvias, por la mayor descarga 
fluvial y b) por los altos niveles de producción inducidos parcialmente por el 
drenaje de aguas procedentes de los manglares durante la época de secas (Day 
et al., 1982; Day el al„ 1987 y 1988; Yáñez-Arancibla y Day, 1982; Rivera et 
al., 1995; Yáñez-Arancibia et al., 1993a). 

A pesar de que el manglar proporciona durante el día y la noche áreas de 
alimentación, crianza, protección y reproducción para la comunidad 
ictiofaunfstica, los valores de diversidad y abundancia son ligeramente mayores 
durante el día, incluso A. lineatus, 8 soporator, E, gula, E. cinereus, E. plumier!, 
O. beta y S. testudineus sólo utilizan el manglar durante el día, probablemente 
con fines de alimentación y protección debido a que se trata en su mayoría de 
ejemplares juveniles. 

Lo anterior puede deberse; a que algunas especies que utilizan el manglar con 
cierto fin, migran hacia hábitats vecinos durante le noche, o que durante el día, 
estas migren de áreas vecinas hacia las zonas de manglar. 

Diversos autores han documentado este tipo de migraciones y 
comportamientos, por ejemplo Zieman (1982) señala la migración de algunas 
especies de peces de zonas de pastos marinos a zonas de manglar en el sur de 
Florida; Yáñez-Arencibla et al. (1993a y 1994b) sugieren que algunas 
comunidades de peces de Laguna de Términos, utilizan el manglar como 
refugio durante el dfa y migran a zonas de pastos marinos durante la noche 
para alimentarse; este mismo comportamiento es descrito por Vega-Cendejas 
et al. (1994) para Celestún en México y por Thayer et el. (1988) para Florida 
en los Estados Unidos. Valdés-Muñoz (1987), señala en un estudio de 
conducta diurna•nocturna para le ictiofauna en zonas de manglar y pastos 
marinos en Cuba, que algunas especies de hábitos diurnos utilizan al manglar 
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corno zonas de alimentación y durante la noche migran hacia zonas de pastos 
marinos para protejerse y evitar la depredación. 

Referente a las especies dominantes, l3ardiella ionchus es una especie 
típicamente estuarina (Yáñez-Arancibia et al., 1985b y 1988a) que se 
encuentra representada por un amplio rango de tallas todo el año, pero 
predominando las etapas juveniles. La abundancia de juveniles, es una 
evidencia de que esta especie utiliza los manglares de Estero Pargo como área 
de crianza. Por su abundancia y frecuencia 13. ronchus es una especie 
residente. 

Chaetodipterus Caber, es una especie marina dominante en la comunidad, que 
utiliza el hábitat de manglar estacionalmente en nortes y sobre todo en secas, 
como áreas para la alimentación y maduración de adultos, como lo demuestra 
la dominancia de organismos maduros sexualmente. 

EUCI710StOMUS argenteus es una especie marina con dependencia estuarina que 
es dominante en la comunidad. Su abundancia y frecuencia la definen corno 
una especie residente permanente. La abundancia de organismos juveniles 
durante todo el año, indica que utiliza el manglar como una zona de crianza y 
protección. 

Lutjanus griseus también es una especie marina dominante en la comunidad. 
Por su abundancia y frecuencia durante todo el año, es una especie residente 
permanente que utiliza las zonas de manglar corno zonas de alimentación y 
maduración de adultos, lo cual se evidencia por la dominancia de organismos 
adultos y maduros sexualmente. 

Poecllia mexicana es una especie permanente y dominante en la comunidad, de 
origen dulceacuícola. Tomando en cuenta la presencia de organismos juveniles, 
adultos y reproductores, puede inferirse que esta especie utiliza el manglar de 
la zona como una área de alimentación, crianza y reproducción. 

Sphoeroides testudineus, es una especie marina que es dominante en la 
comunidad y que utiliza el área como visitante estacional, principalmente para 
la alimentación y maduración de organismos adultos. 

La presencia de las especies dulceacurcolas C. urophthalmus y P. mexicana en 
un medio con una salinidad promedio de 33 %o, se explica por su condición de 
especies eurihalinas que utilizan la zonas de manglar para completar algún 
estadio de su ciclo de vida. C. urophthaimus, incluso realiza todo su ciclo de 
vida en el litoral interno de Isla del Carmen, efectuando micromigraciones entro 
la zona de pastos marinos y las zonas de manglar como estrategia alimenticia y 
reproductiva (Caso, 1986; Lara-Domínguez et al„ 1988). Reséndez 11983a) Y 
Yáñez-Arancibia et al. (1994b), reportan a P. mexicana como una especie que 
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utiliza la zona de manglares de Laguna de Términos. Como en el caso de C. 
uropinhalmus, P. mexicana realiza todo su ciclo de vida en la zona de 
manglares y los utiliza como áreas de alimentación, crianza y reproducción. 

Con relación a los componentes comunitarios, se observó una dominancia de 
visitantes estacionales y ocasionales, que en su mayoría son especies marinas 
y en menor proporción especies estuarinas y dulceacurcolas. El hecho de que al 
menos 16 especies de peces de las 25 registradas para este estudio, utilicen el 
manglar en forma estacional o permanente como áreas de alimentación, 
crianza, protección y reproducción, demuestra su valor ecológico como hábitat 
crítico para dichas especies. 

Referente al tipo de consumidores, se observó una dominancia de peces 
consumidores de tercer y primer orden, con 9 y 8 especies respectivamente, 
principalmente durante las épocas de secas y lluvias. Se observó también, que 
es mayor la proporción de ambos tipos de consumidores durante el día que en 
la noche. 

Considerando que de las 25 especies de peces registradas en este estudio, el 
72 % representan recursos pesqueros importantes (para consumo humano 
directo, para la producción de harina o para fines ornamentales), puede 
inferirse indirectamente que el valor económico del manglar como hábitat 
crítico, es al menos equivalente al valor monetario de dichos recursos. 

Yáñez-Arancibia er al. (1995) ha determinado el valor económico del manglar 
para la región de Laguna de Términos en $ 17, 492,4 por hectárea de manglar 
al año, en función de los recursos naturales (recursos forestales y pesqueros) y 
de algunas funciones ecológicas (filtrado natural de aguas residuales y hábitat 
crítico) que proporciona, 

En la Tabla 9. se presenta el valor indirecto del manglar en términos de 
pesquerías dependientes como las de algunas especies de peces, crustáceos y 
moluscos. En dicha tabla, se puede observar que el valor del manglar como 
hábitat crítico especificamente para dos especies de pargos es de $ 57 
lhalaño. Este valor puede ser muy superior para el área de estudio, si se 
valoran monetariamente las 16 especies de peces de este trabajo que utilizan al 
manglar como hábitat crítico en forma estacional o como residentes. 
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Tabla 9. Valor económico del manglar como hábitat crítico para especies con valor pesquero 
de la región de Laguna do Términos (YMez-Arancibia et al., 19951. 

Pesquorrap 	Dependientes', 	del,  
mangle-, 	,. 	, ''"' '' 	,' 	. 

Valor de Uso 1$ / ha / ano) 
•  

Jaiba (Callinectes sapidus), 71.0 
Ostión (Crassostrea virginical. 185.0 
Valor de Uso Directo 256.0 
Camarón (Penaeus setilerusl 9635.0 
Pargos (L. synagris y L. g iseus) 57.0 
Valor de Uso Indirecto 9692.0 
Total 9948.0 
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VIII. CONCLUSIONES 

O La fauna ictiológica asociada al ecosistema de manglar en Estero Pargo 
consiste al menos de 25 especies, 	ellas utilizan el manglar en forma 
ocasional, 10 en forma estacional y 6 en forma permanente. En cuanto a su 
tolerancia a la salinidad 21 especies :ion marinas, 2 estuarinas y 2 
dulceacurcolas. 

O La comunidad tiene 6 especies dominantes; B. ronchus, C. 'caber, E. 
argenteus, L. griseus, P. mexicana y S. testudineus. Estas especies 
constituyen el 75.1 % del número de individuos y el 86,5 % en peso de la 
captura total. 

O La diversidad y abundancia de las comunidades de peces, esta modulada 
estacionalmente por factores físico-ambientales y ecológicos como son los 
altos niveles de nutrientes y de productividad acuática primaria inducidos en 
la época de lluvias por la descarga de los ríos y por los drenajes procedentes 
del manglar en la época de secas. La diversidad y abundancia de las 
comunidades de peces, presentan variaciones nictimerales que 
probablemente se deben a patrones de micromigraclón de los peces entre la 
zona de manglar y las zonas de pastos marinos adyacentes como 
estrategias alimenticias y de protección a la depredación. 

O Por el tipo de alimentación, 9 especies son consumidores primarios, 5 
consumidores secundarios, 8 consumidores de tercer orden, I consumidor 
de primero-segundo orden y 2 especies consumidoras de segundo-tercer 
orden. 

O Existe un predominio de estadios juveniles y preadultos en la comunidad 
ictiofaunística durante todo el año. 

O De las 25 especies identificadas que utilizan el manglar en forma ocasional, 
estacional o permanente con fines de alimentación, crianza, protección o 
reproducción, el 72 % son de importancia pesquera en la región. 
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O Considerando: a) los seis puntos anteriores, h) que los manglares del área 
de estudio ofrecen un espacio idóneo para la protección de los peces contra 
la depredación y un ambiente de elevada productividad acuática y alta 
disponibilidad de alimento, c►  que los manglares también son utilizados 
como rutas de ciertos patrones de migración de peces hacia hábitats 
vecinos como son los pastos marinos y d) el hecho de que 16 especies de 
peces de las 25 registradas en este estudio, utilizan el manglar en forma 
estacional o permanentemente, puede concluirse que: El manglar de Estero 
Pargo, Laguna de Términos conforma un hábitat critico al menos para 16 
especies de peces, y que este hábitat tiene su propia identidad físico-
ambiental que modula la estructura de las poblaciones y comunidades de 
peces que lo utilizan. 
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O El objetivo del presente estudio, fue determinar cuantitativamente el valor 
ecológico del manglar de Estero Pargo como hábitat crítico para las 
comunidades de peces de la Laguna de Términos. El valor de este tipo de 
manglar se puede aplicar a toda la banda de manglares de la laguna donde 
predomina la influencia marina, como son los manglares del litoral interno 
de Isla del Carmen y de Puerto Real. Sin embargo, existen manglares donde 
se presenta la mayor influencia de los ríos como son los manglares riverinos 
de los sistemas fluvio-lagunares de Palizada, Pom-Atesta, Candelaria y 
Chumpán, que conforman un hábitat crítico para las comunidades de peces 
adaptadas a las características físico-ambientales propias de estos 
ambientes. 

Por lo tanto, con el fin de tener una visión global del valor de los manglares 
de Laguna de Términos como hábitat crítico para la comunidad 
ictiofauntstica, se recomienda valorar cuantitativamente esta función 
ecológica para los manglares riverinos de los sistemas fluvio-lagunares 
citados. 

O Organismos como crustáceos y moluscos también utilizan al manglar como 
áreas para la alimentación, crianza y reproducción. Algunos de ellos como el 
camarón, jaiba y ostión conforman importantes recursos pesqueros en la 
región de Laguna de Términos. Por lo tanto es importante también realizar 
estudios que permitan determinar cuantitativamente el grado de utilización 
del manglar por estos organismos. 

e A pesar de que existen valoraciones económicas del manglar como hábitat 
crítico para especies con importancia pesquera en la región de Laguna de 
Términos (Yáñez-Arancibia et el., 1995), estas son parciales debido e que 
consideran unos cuantos recursos pesqueros dependientes del manglar. Por 
lo tanto se recomienda profundizar en estudios estadísticos relacionados 
con volúmenes y valor económico de las capturas de la mayor parte de 
recursos pesqueros (peces, crustáceos y moluscos) que dependen del 
manglar, así como del esfuerzo pesquero involucrado. Esta información 
permitiría definir un valor económico más real del manglar como hábitat 
crítico. 

O La determinación cuantitativa del valor ecológico y económico del manglar 
como hábitat crítico para la comunidad ictiofaunística y pesquera do una 
región, es una herramienta muy valiosa para la planificación y manejo de 
una zona costera, así como para la toma de decisiones acerca de su 
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conservación, utilización o conversión. Por lo que, este tipo de estudios 
deberían ser requeridos e implementados en los principales instrumentos de 
manejo utilizados para la zona costera de nuestro país como son el 
ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto ambiental. 

O No todas las zonas de manglar del país están sujetas a un estatus de 
protección, lo que induce su deterioro y la perdida de recursos y funciones 
ecológicas (ver Tabla 1), entre ellas la de hábitat crítico. Debido a lo 
anterior, so recomienda diseñar un Programa Nacional de Conservación de 
Manglares. Las objetivos más importantes de este programa deberían ser: 
la realización de un inventario nacional de zonas do manglar, el desarrollo de 
investigaciones orientadas a evaluar el valor ecológico y económico de 
estos ecosistemas, así como el desarrollo de proyectos que permitan la 
conservación y uso sostenible de los manglares del país, así como la 
definición de un merco legal y administrativo para tales fines. 
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