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f. INTRODUCCION 

Nuestro país cuenta con grandes extensiones de aguas conti-

nentales y litorales que, debido a su localización, propician 

l a for mac ión de un gran número de laguna s costeras y estua-

rios, en los que s e desarrollan múlt i pl e s formas de vida. 

Es tas pueden se r fuentes de grandes divisas que benefician -

en gran medida a l a economía nacion~l y de las cuales depen

den ¡:ara su sustento un buen número de familias. 

Est os recu rsos naturales r equieren de atención y una explot~ 

ción moderada y conscien te por parte de l a s autoridades in vo 

lucradas, a f i n de ap r ovechar l os po r tiempo indefinido, a su 

máx i ma capacidad, sin perjuicio del propio recurs o , para lo 

cual se requiere de ge nt e preparada, equipo y conocimi e nt o -

de l a bi ología de l as espec i es y de l as condiciones y zo nas 

naturales en que se desarro llan; po r l o que es ne cesari o r e~ 

lizar investi ga ciones diversas , que nos permitan conocerlos 

y- aprovecharlos adecuadamente . 

Las formas larvar ias de muchas especies marinas, anfibias y 

t e rre s tres, han recibido poca a tención por pa rte de especia

listas en l a ma teri a . Es t a s formas de vida, que permanecen 

durante a l gGn tiempo o ind efinid amente entre las aguas y a -

l a merced de las corrientes, j unt o con componentes vegetales, 

a l gas, t odas el l a s mic roscópicas, constituyen lo que conoce

mos como planc ton, cuyo estudio es fundamental, para el con~ 

cim i ento de las caracte rísticas biológicas . y la evaluación -

de la produ c t ividad de las aguas. Sin embargo, se presentan 

a l gunas dif icult ades , debido al gran número y desconocimien

to de l as formas l arvar ias planct6nicas, su v ari abil id ad , c~ 

rac terística s biológ icas y diferencias morfológicas que de
finen estadios y especies. 
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El conocimiento de l as formas l a rvar ias de crus t áceos decáp~ 

dos, que con frecuen cia forma parte del meroplanc ton, es es

caso, y s u a bundanc ia y diver s idad muy elevada (Deb oyd, 1977). 
Según Barnes ( 19 77) , en el Atlántico Occidental Trop i cal se 

encuentra una fauna de Pagúridos (cangr ejos anomuros) que, -

po r su importancia , pod ría ocupar e l se gundo lugar mundial, 
y que sólo en una s cuantas espec i es de l a famili a Diogenidea 

de las Indias Occidenta l es se conoce el desarro llo larva rio. 

Es t os nos da una idea acerca de l escaso conocim iento que se 
tien e al respec t o y la po ca informaci ón disponible, lo cual 

constituye una bar r era que debe romperse a fin de contar con 

un confiable invent ario faunisti co de l a s riquezas na tura l es 
de nue stros ex t ensos litorales. La bibliografí a especializ~ 

da es muy limi t ada, por lo que los pequeños o grandes apor-

tes que se realicen son va lio sos para e l conocimiento y futu 
ro aprovec hamiento pleno de nuestras aguas. 
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I I . OBJETIVO GENEAAL:. 

Determinar la abundancia relativa y distribución de l arvas -

del primer estadio del cangrejo terrestre Gecarcinus latera- . 
lis, as1 como su relación con los factores fisico-químicos -

que influyen en su desarrollo en el área seleccionada . 

Objetivos Particulares. 

Determinar la abundancia relativa de este primer esta-

dio en el sistema. 

Determinar las variaciones fisico-químicas del agua - -
(pH, temperatura, salinidad y concentración de oxígeno 
disuelto) durante med io ciclo anual. 

Analizar en forma general su influencia en la distribu

ción y abundancia ~~~ primer estadio. 

Determinar las variaciones diurnas de los parámetros re 
l acionados con las fluctuaciones de marea en l a boca 
del estero. 
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I II. ANTECEDENTES 

La bibliografía consultada a nivel mundial, a partir de 1960 

hasta 19 80, nosrevela el poco interés que s e ha tenido pa r a 

e l conocimiento de l a biología de los cangrejos terr es tres, 

y en espec i al de Geca rcinu s l a tera li s , muy abundante en nu es 

tras costas. La tendencia en este aspe c to es más bien encau 

sada a est udi os fis iológicos y bi oqu ími cos de l a especie, 

así como a me canismos de respuest a a l as vari ac iones de con

centración ióni ca y regeneración de apéndices, pero muy poco 

puede encontrarse respec t o a su rep roducción, c icl o de vida, 

hábitos, desarrollo larvario, limitant es , distribución, con

tro l y aprovechamiento . 

En nuest ro país, s e tienen a ntecedente s del estuio del primer 

estadio de Ge c a rcinu s latera lis, provenientes de l as observa 

c i enes de la eclosión y a vivamietito de los huevos de un a hem 

bra ovígera , cap tur ada en el Puerto de Veracru z por el Dr. 

J orge Cabrera ( 1966). Fuera de esta descr ipción , no s e ha n 

encontrad o documentos que expliquen el desarollo de Gecarci

nu s la t eralis desde sus formas l a rvarias, hasta l a e t apa - -

adulta. 

El Dr. Al ejandro Vill a lobos ( 196 2) a borda e l tema, haciendo 

r eferencia al pel i gro que representan l os cangre jos terres-

tres del género Gec arcinus a l a agr icultura de l a s zonas a l e 

dañas a nues t r o s li tor a les . 

Con t ados autores extranj eros han hec ho referencia a l os estu 

dios etológ icos y ecológ i co~ o la bio l ogfa reproduc t iva de -

ellos y al de s ar rollo y crecimiento d e l os mi smos . En l a ac 

tu a lidad , el aprovechamiento que se hace de es tas especies -

es casi nulo, y l a problemá tic a que rep re sent an con respec t e 

a otras y a l homb re mismo,es importante. Lo a nterior se r e 

fier ~ a los aspectos de competencia por al iment o, espacio, -



habitat, oxígeno y muchos otros factores en relaci6n con or

ganismos de interés comercial, como ocu;re con los Peneidos, 

cuyas poblaciones son abatidas y depredadas por estadios más 

avanzados de Brachyuro~ al llegar a las zonas naturales de -

protecci6n, donde tienen que competir por la satisfacci6n de 

sus necesidades. 

Re~pecto a la ubicaci6n taxon6mica de la Secci6n Brachyura -

(Lámina No. 1), a la cual pertenece el grupo en estudio, de~ 
tro de los Crustáceos hay diferencias de opini6n en cuanto a 

la nomenclatura en lo que a Superclase, Superfamilia y Supe! 

secciones respecta. McLaughlin (1979) incluye a los Crustá
ceos como una Superclase que comprende a Malacostrácea como 

una Clase, y a Eumalocostrácea como una Subclase del Orden -

Decápoda. 

La posici6n taxon6mica del Grupo bajo el criterio de Me Lau
ghlin (1979) es la siguiente: 

Super cl ase 

Clas e 
Super Ord en 

Ord en 
Infra Or de n 

Secci6n 
Fam ilia 
Genero 

Es pecie 

Crustacea 
Malacostr~cea 

Eucárida 
Decápoda 

Brachyura (Latreille 18 03) 
Branchyrryncha 
Gecarcinidae 
Gecarcinus (Leach 1814) 

Gecarcinus lateralis (Rathbum 1918) 

Los antecedentes filo genéticos de los crustáceos son incier
t os , y se presume su aparici6n en el Período Cretásico, hace 
11 0 millones de aftos, siendo obscuros su origen y relaci6n -
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con ot r os grupo s de artrópodos . De acuerdo con los análisis 

de anatomía comparada de las formas recientes (McLaughlin, e 

19 79), se presume que e l Crustáceo ancestral, de tamaño red~ 

cido, er a nadador, con un cuerpo segmetado y separ ado en ca

bez a y tronco. Se cree que los artrópodos tuvieron su ori-

gen a partir de un tronco primitivo de P"liquetos o algfin an 

cestro comfin (Barne s , 19 77) . 

El área de distribución de la especie en estudio se ha deter 

minado desde las Isl a s Bahamas en Bermuda, Los Cayos en Flo

r id a , Golfo de México , Cent ro Amér ica, Colombia, Venezuel a , 

Guayana Franc esa e I sla Ascención en el Continente Americano 

y l a Costa Oeste de India en el Euroasiático (Bliss, 1978) 

Se de sconoce n l a duración ex acta del ciclo de vida y de ca da 

una de las f a ses que lo constituyen . Bliss ( 1978 ) reporta 

que el t iempo que tr anscurre ¡:mala incubación de los hueveci_ 

l l os y su eclos ión es de 15 a 16 días, y se requieren 16 
ras para alcanzar la etapa de pos t larva. 

Desde el punto de vis t a morfológi co , el primer estadio de de 

sar rollo l arval de la especie, objeto del presente estudio, 

presen ta l as siguientes características, con ba se en la des

cripción rea li zada por Cabrera (1966) : 

La forma de l a l a rva es típi camente Brachyura, diferen

ciándose dos reg io nes principa les. La primera incluye 

2 tágmatas- e l Protocephalon y e l Gna~hotorax. La se - 
gunda constituye en si un tercer tagma y es el abdomen. 

El Protocepha l on comprende l as siguientes estructuras: 
ojos, a ntenas del primer par, anten ~ s d e l segundo par, 

placa ocular, epistoma y labrum. 
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El Gnathotorax se compone a su vez de mandíbulas, maxi

las del primer par, maxilas del segundo par, maxilípe-
dos del primer par, maxilípedos del segundo par y capa

razón. El abdomen se compone por 5 segmentos abdomina
les ,y telson. 

El caparazón, que forma parte del Protocephalon y el 

Gnathotorax, presenta 4 espinas; una rostral, una dor-
sal y 2 laterales. El telson estl bifurcado, y en este 

primer estadio la larva carece de los pares terceros -

de maxilípedos, de pereiópedos y de pleópodos, por lo -
que las somitas correspondientes aún no se han diferen

ciado. 

los organismos presentan las siguientes medidas promedio: 

Longitud total 
Longitud del caparazón 
Longitud de espina rostral 

Longitud de espina dorsal 
Distancia entre los extremos 

de las espinas rostral y 

dorsal 
Longitud de la espina lateral 

1. 68 mm . 

0.9 mm. 
0.33 mm. 

0.35 mm. 

1.15 mm. 

0.2 mm . 

Los carlcteres primordiales se han enlistado en base a la r! 

visión efectuada a l trabajo de Cabrera, mostrlndose para ma
yo r objetividad, a manera de clave de identificación a conti 
nuación (Esquemas 1 - 1 O): 
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A. Forma de larva - típica Brachyura. 

B. Posición forma y proporci6n de espina rostral y dorsal -

Rostral: No muy pronunciada, no incurvada, de tamaño aprox! 

madamente igual a la dorsal. 
Dorsal: Aguda, parte de la porci6n media del caparaz6n, in 

curvada posteriormente. 

C. pspinas later ales - 2 en la porción media a nivel del tercio 

superior de los ojos y de la terminación de la base de la 

dorsal. 

D. Con 5 segmentos abdominal es -

lo. con o sin 2 cerdas cortas mesial-mediales. 

2o. mayor que el prime ro, proceso espinoso antero lateral. 

3o. ma yor que el segundo, proceso espinoso latero poste--

rior . 
4o. y So. más estrechos y sin 'ornamentaci6n. 

E. Telson - 3+3, incurvado, bifurcado cada espina con sétul as, 

sin serración en los ext remos agudos. 

F. La rva carente de pereiópedos y pleópodos (3os. pare s de maxi 

lípedos) . 
G. Anténul a cónica, insegmentada, 3 aestetascos distales; el la 

teral más pequeño que los otros dos, y una cerda monorramea. 

H. Antena birramia, endopodi to ligeramente mayor que exopodi to, 

agudo, con 10 a 13 espinas laterales cortas. Exopodito sem! 

cilíndrico; tamaño casi .de 1/2 del endopodito. Dos espinas 

distales; lateral mayo r, mesial menor. 
I. Mandíbula con proces o incisivo serrado (en el borde distal y 

mesial). 

J. Maxílula con protopodito y endopodito -

Protopodito con 2 enditas-coxal, con 6 espinas casi todas de 

igual tamaño; una proximal, 4 mediales y una distal. 

Basal con 5 espinas; 2 grandes y robustas espinas. La prim~ 

ra más distante y mayor; una proximal, una medial y un a dis

tal delgadas. 

Endopodito con 3 constricciones; proximal corto, medio, dis

tal con 6 cerdas; una en proximal, una medial, 4 distales. 
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K. Maxilas, con protopodito, endopodito y exopodito -

Cuatro (4) cerdas endopodiales y 4 plumosas exopodiales siem 

pre. 

Protopodito con 2 enditós bilobulados 

proximal y distal. 
cada uno con lóbulo 

Endito coxal-lóbulo proximal, 4-5 cerdas de casi igual tama-

ño. 

Endito basal-lóbulo ~roximal, 2-4 cerdas de casi igual tama

ño. 

Endito basal-lóbul o proximal, 3-5 cerdas. 

Lóbul o dist a l, 3-4 ce rdas. 

Endopodito sin división bilobulado-lóbulo pro x ima l, 2 cerdas; 

un a más pequeña que otra. 

Lóbulo dist a l, 2 cerdas de igual tamaño. 

Exopodito o escafognatito foliaceo, 4 cerdas plumosas en bor 

de externo. 

L. Primeros maxilípedos birramios, protopodito subcilíndri co , 

sin división, con 9 a 10 cerdas en la primera mit a d; 4 cons

tantes, una más lar ga en la mitad distal ; 5 o 6 in c luidas en 

pares o tercias de tamaño casi igua l. 

Endopodito: Mayor a exopodit~ con 5 constricciones; en la -

primera constricción, 2 cerdas cortas; en la segunda constric 

ción, 2 cerdas medi a l es , una mayor . 

En l a tercer a constri cc ión, 1 subdistal grande. 

En la cua rta constricción, 2 distales largas. 

En la quin t a constricción, 5 lateral medial; 3 distales gra~ 

des, un medial, 1 subdistal. 

Expodito : Una constricción notoria en zona media, 4 sedas -

natatori a s, con zona a rticular medial, y en ambos lados, pe

los cuticulares l argos . 

M. Segundos maxillpedos birramios, endopodito menor a exopodit o . 

Protopodito, con 3 cerdas en área medial. 

Endopodito, con 2 a 4 constricciones. 

Primera constricción, 

Segunda constricción, 

cerda. 

cerda ligeramente mayor. 

Tercera constricción, 3 cerdas; 1 mesial, 1 lateral, 

rior. 

ante-
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Cuarta constricción, Z cerdas de diferente tamafio en extremo 

distal. 

Exopodito: Con 4 cerdas natatorias distales. 

Las características principales del adulto son: la notable 

reducción del abdomen, lo que aumenta el aspecto deprimido -

del cuerpo, un desplazamiento lateral, la reducci6n total 
del telson y el dimorfismo sexual aparente. Su coloración -

es rojiza obscura y la forma de crecimiento es mediante ecdi 

sis. En cuanto a sus hábitos y preferencias, existe discre
pancia entre algunos de los autores; sin embargo, se conclu

yedelasinvestigacioncs realizadas por Thomas (1974), que el 
adulto tiene hábitos ~olitarios dentro de sus madrigueras, -
incrementando su motilidad con la aparici6n de las lluvias -

(Ma yo) y cesando lsta al aproximarse el invierno (hacia el -
mes de Noviembre), siendo mayor su actividad en las horas de 
penumbra y noche, aunque se presentan variaciones en este p~ 

trón en función de las características micro-ecol6gicas par
ticulares de la localidad de estudio. Sus hábitos alimen'ti
cios se consideran omnívoros, basándose en la ingestión de -

carroña, algas calcáreas, plantas, ani~ales y hasta líquenes, 
hongos y material orgánico de suelo (Fimpel, 1975). 

Al aproximarse la lpoca reproductiva, los adultos inician mi 
graciones masivas hacia el mar y las lagunas costeras, lle-
gan<lo a constituir verdaderas plagas que arrasan con plantas 

y campos de cultivo. La lpoca de ap areami ento ocurre con p~ 
cos máximos de actividad, que se registran hacia finales de 
la primavera y el verano. 

Una vez concluída la reproducción, las hembras desovan en el 
medio acuático (marino). La frecuencia de ovoposición pnr -
hembra, durante cada estación reproductiva, varía de 1 a 3 -

10. 
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huevas, y el nQmetp de huevos varia de 20,bOO a 100,000 en -

funci6n del tamaño del cangrejo. 

La elección de la especie y fase de desarrollo, obedece al i~ 

terés surgido por aportar y dar cont i nuidad a los estudios -

inici ados por investigadores mexicanos sobre el tema (Villa 
lobos, 1962 y Cabrera, 1966); además, de que se encontr6 in

formaci6n bibliográfica que permitiera sustentar el presente 

traba jo. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la zona de estudio, h~ 

bía s ido seleccionada por l a Secretaría de Pesca, p a ra su e! 
plota ción como parte de los programa s operati vo s del Centro 
de Acuacultur a de Tuxpan en 1980, no habi endo ant ecedentes -

de e studios biol óg i c o~ ie ca racterísticas de l agua y r~g imen 

de mar ea en e l área . 
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IV. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El Estero de Jácome se localiza en la región Tuxpan-Nautla, 

del Estado de Veracruz, hacia el noro es t e del puerto del mi~ 

mo nombre; en la desembocadura del Río Tuxpan, conformado 

por los aportes de los Rí os Buenavista y Pantepec (Carta Hi

drol6gico No. F1412, S.P.P., 1984). Dicha localidad se ubi

ca a 1 O km. de la Ciudad· de Tuxpan, que se sitúa a los -

20° 57' 16" de latitud norte y 01°55'19" al este de la Ciu-·

dad de México, a una altitud sobre el nivel del ma r de O.Om. 

(Mapa No. 1) . 

La climatología de la zona (Mapa No. 2) corresponde a una r! 

gi6n de clima cálido A. Según las clasificación de Koppen, 

modificada po r García, corresponde a un clima Aw 2 , cálido, -

subhúmedo, con lluvias en verano, siendo el más cálido de 

los subhúmedos (S.P.P., 1984). El área es calurosa y a lcan

za un a t empe ratur a máx ima de 40°C. La curva de precipita-
ci6n anual presenta su máximo en los meses de Junio y Octu

bre, con un promedio de 13 00 a 1600 mm.; mien tras que en el 

invierno, esta valor disminuye de cero a inapreciable (Coml 
si6n Geográfica Exploradora 1905). 

El acceso a l estero se lo gra a través de un camino de herra 
dura o brecha de 10 km. de extensión, que corre paralelamen

te a la Barra del Río Tuxpan, en dirección al faro de la es

collera sur, o bien, utili zando el cauce de la barra del río 
en dirección al mar . (Mapa No. 3). 

Según las observaciones realizadas en el campo , la boca del 
e st ero se orienta hac ia el norte y present a comunicación di

recta con el Río Tuxpan. Su longitud de aper tura es de apr~ 

x imadamente 30 m., y por encima de ésta se eleva un puente -
de acceso, que forma parte del camino de terrac ería. La ve

get cción circundante está integrada por mangle, pastizal, 

palmeras y casuarina La zona de manglar se extiende sobre el -
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costado sur de la barra del Río Tuxpan, continuándose hacia 

el este del estero, encontrándose representantes de Avicenia 

nítida, Conocarpus erectus y Rizophora mangle. Después de -

la zona de manglar, hacia la escollera sur, se localiza una 

zona boscosa de aproximadamente 200 m. de ancho, donde se ha 

llevado a cabo reforestación con árboles de pino. Esta fran 

ja limita con el mar, que se encuentra a 300 metros de la 

zona de estudio. 

La lon g itud del es tero es de aproximadamente 3 km., y su fo~ 

ma es irr egular, presentado un ensancham iento en su porción 

media, que da or igen a una laguneta circular, l a que post e -

riormente se a l arga , dando lugar a la formación de un canal 

sinuoso, qu e t erm ina por cerrarse debido a l a den sa vegeta-

ci6n, misma que i mp ide l a formación de playas en l os bordes 

del embals e . 

El estero no pr esent a apor tes de agua dulce, a excepción 

hecha de las p r ecipitaciones pluvia l e s, y su carac t erística 

salobre la adquiere dada su proximidad a l mar, su localiza-

ci6n y el aporte de agua de la Barra de Tuxpan. 
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V. MATERIAL Y ~!E TODOS 

Dadas las características de la zona de trabajo ya descritas, 

se establecieron seis (6) estaciones de muestreo (Mapa No. -

3), a fin de conocer el comportamiento general del ecosi s t e

ma. Los registros se llevaron a cabo con un a periodicidad -

mensual, abarcando el lapso de Julio a Diciembre de 1980 , 

para lo cual se programaron seis visitas al área de estudio, 

de acuerdo con el siguiente calendario: 

NUMERO 
DE SALIDA F E e H A 

26 - 27 de Ju l io 

2 30 - 31 de Agosto 

3 27 - 28 de Sept i embre 

4 31 de Oct. - 1 o. de Nov. 

5 29 30 de Noviembre 

6 21 - 22 de Diciembre 

Cabe seña lar que un a de las estaciones se diseñó corno una es 

tación de regis tro co ntínuo, en la que se ll evó a cabo la 

t oma de muestras durante 18 horas del día, a interval os de 4 

horas, a partir de las 10:00 a. m., hasta las 6: 00 a . m. Las 

cinco restantes se ubic a ron como un red de monitor eo en el -

interior del es tere. Con el objeto de logr a r su fácil loca

li zac ión, se practicó un marcaje con pintura en las ramas 

del mangle más cercanas a cada estación. Las característi-

cas de cada una de éstas fueron las siguientes: 

Estación #1, localizada sobr e la margen de la Barra de Tux-

pan, a unos 50 0 m. del puente de acceso a l a escollera sur, 

mismo qu e servía de límite a la boca del estero. En esta es 

t ación la influencia de la corriente generada por el Río Tu~ 

pan, así como los intervalos de marea marcados por el oleaj e 

y la cercana presencia del mar, son variables. El fondo es 
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arenosos, y la ubicación está dada por 2 pilotes de concreto 

que sobresalen unos SO cm. del nivel de las aguas del río. 

Estación #2, situada sobre la margen izquierda de frente a l 

estero. Su profundidad es va riable dur ante el día; el subs

-trato es arenoso y fangoso sólido, formado por el transpor 

te de s edimento arenoso de la Barra de Tuxpan y fan go for la 

proximidad del manglar . Fue ubicada en el centro del canal 

de navegación a 200 metros del puente de referencia, en li-

nea recta hacia el estero, a 4 metros del mangle. 

Estación #3, ubic ada en el final del canal de navegación a -

400 m. de la boca del estero, donde da principio la la guna -

de distribución, en el cos tado izquierdo de la misma a 2 m. 

del mangla r. El substrato está compuesto por f ango abundan

te, sedimen t ado con poca compactación, conchas de ost ión y -

concre to fragmentado; colocado por los pescadores, pa r a bri~ 

dar substrato que permitiera l a f ijación de l a semilla de os 

tión. 

Estación #4 , at r avesando la l aguna a 700 m. de l a entrada de 

ésta, sobre e l co stado derecho a 4 m. del manglar, fue ubic~ 
da es t a estación . El substrato es fangoso; la compactación 

es mini ma y el sed imento abundante , dando al agua una color~ 

ció n café-verdosa obscura . El olor, a medida que se avanz a 

en el estero, es característico de l a abundanc i a de materia 

orgánica sedimentada. Se locali za en la primera curva que -

forma el canal, después de la laguna de distribución. 

Estación #5,se ubica 700 m. adelante de la Es tación 4 , en el 
cana l formado po r l a distribución de agua en el sistema. Se 

llega a e lla a través del mismo, que describe una trayect o -

r i a sinuosa, con poc a pronunciación a 500 m. del límite de -
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terminación del canal, marcado por la abundante vegetación -
en el centro del mismo, en la última curva descrita por éste. 

El substrato es blando, con un alto contenido de materia or-

gánica que dificulta el avance. 

Estación de Registro Contínuo. Fué establecida en el séptimo 

pilar del puente situado en la boca del estero en dirección 

sur; en ella se instaló un mareógrafo, a fin de registrar las 

lecturas de las variaciones de marea en este sitio, observán

dose y anotándose también los cambi os que se presentaban en -

la dirección de flujo y r ef lujo, y coloración del agua. 

Durante el período de estudio se obtuvieron un total de 162 -

muestras, de las cuales 66 de agua, se emplearon para la de-

termin ación de los valores de oxígeno disuelto, pH y s a lini-

dad. 

Las 96 muestras restantes correspondieron a lo s muestreos bio 

lógicos que se utilizaron para el estudio de la s poblaciones -

Je organismos. Los datos obtenidos fueron registrados en bitá 

caras de trabajo diseñ adas independientemente para la red de -

estaciones y para la r ed de registro continuo. 

A continuación se resume la metodología empleada para la toma, 

preservación y procesamiento de las muestras: 

En las estaciones 1 a la 5 se determinó la profundidad, emplea~ 
do una sondaleza de 2 Kg de peso. La transparencia se midió -

utilizando un disco de Secchi de 30 cm. de diámetro. La tempe

ratura ambiental y del agua fué registrada a la sombra con un 

termómetro graduado de lOºC a 112°C, Marca Taylor. 

La obtención de muestras de agua se efectuó a media columna, -

utilizando una botella Van Dorn de 70 cm. de largo y 10 cm. de 

16 .. 



diámetro. Dichas muestras se emplearon en la deFerminación de 

la concentración de oxígeno disuelto, salinidad y pH. 

En el caso de las muestras empleadas para la determinación del 

Oxígeno disuelto, fueron colocadas en un frasc o color ambar, -

de 250 ml. de capacidad, con tapón esmerilado. La fijación de 

la muestra, se hizo añadiendó 1 ml . de ácido sulfúrico y 1 ml. 

de sulfato nunganoso, utilizando para ello, pipetas graduadas 

de 10 ml., cuidando de agitar el frasco a fin de homogeneizar -

la mezcla y de no exceder en dos horas el tiempo transcurrido 

entre la toma y su de terminación en el laboratorio de campo, -

utili zándose el método Wi nckler. (Schwoerbel 1975 y Carpenter 1965) 

El pH y la salinidad fueron valorados in situ utilizando para 

el primero, papel indicador Merck, con aproximaciones de 0 .5 

en la escala de 7 a 14. Para el segundo, se empleó un refra~ 

tómetro American Op tical, con graduaciones de O a 160 p . p.m. 

Para la obt en~ión de muestras de bentos se utili zó una Re d de 

Renfro de 250 /' de apertura de malla de 3 m. de largo, p or 1 m, 

de altura, modificada a manera de chinchorro, misma que fué -

arrastrada a distancias de 100 m, lineales. Las muestras de -

plancton se colectaron mediante el filtrado de 100 1 de agua a 

t ravés de una red de 0.40 m. de diámetro, 1.30 m. de longitud 

y una apertura de malla de 150 J-1 . Ambas capturas fue ron prese!: 

vadas en frascos de vidrio de 500 ml de capacidad, uti liz ando 

una solución de formol al 4% para tal fin . 

Durante t odo el período de estudio se llevó un riguroso con

trol de las muestras, etiquetando convenientemente el materi al , 

anotando los datos de procedencia, estación, fecha, hora, tipo 

de muestra, técn ica empleada y salida. 

Cabe . s~fia lar que en la estación de registro continuo, se efe c-
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tuaron los muestreos antes citados, a excepci6n de la colecta 

con Red de Renfro y los r egis tros de profundidad y transpare~ 
cia fueron substituídos por e l intervalo de marea. 

En el laboratorio, las muestras de plancton se procesaron por 

de t e rmin aci6n volumétrica, utilizando para ello una probeta 

de 1000 ml., un embudo, un trozo de re d y un vaso de precipi 

tado de 500 ml. En funci6n del volumen total de la muestr a , 

s e ll ev6 a ca bo la re v isi6n del contenido, de manera integral 

o por alícuot a s qu e fueron ob t eni das homogeneizando el cont e 

nido de l a mues tra y to ma ndo para su mane j o 5 ml . Para l as 

muestra s de bento s no fué posibl e utili zar el mismo método. 

En ambos casos se r e v isa r on las muestras bajo un microscop io 

es t e r eosc6p i co , Ma rca Zeiss de 4 x 2 aume ntos, con l a f i na l i -

da d de s epar ar l os eje mp lares que con s tituyen l a f a un a de a cor. 

pañamiento del g rupo de int e rés, utilizándo se p i pe t a s Pas t eu r, 

p i nz as par a pl anc ton y aguj as de dis ecci 6n . Po s t e r i o r me nt e , 

med i ante un micros cop io 6ptico Marca Ze i ss , de 10 , 40 y 100 X, 

se se l t!cc ionaron las f o rmas típicas: Brachyura y c on bas e en l as -

descripc io nes del Dr. Cabrera (1966) , s e identifica ron lo s o r

gan i smos correspondi ente s al primer estadio zoea de G. lat e ra

l i s. 

Todos los da tos y obs ervaciones fueron registrados en una li-

breta de laboratorio p ar a su procesamiento estadístico. Los 

valores de las car acter ísticas físico-químicas del agua, así 

c omo los datos bioló gico s fueron tratad os por estaci6n, sal ida 

y arte. Las muestras de plancton y bentos, fueron sometida s a 

un análisi s cuantitat i vo , que permiti6 establecer la s r e l ac io

nes entre los grupos que las integraban. En todos los casos, 

se elaboraron las tablas y gr áficas correspondientes. 
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VI. RESULTADOS. 

El monitoreo de l a s es taciones en e l Estero , mostr6 que el 

comportami en to de los va lores estudiados se encuentra· deter 

minado por las condici ones particulares de batimetría, ubi

cación, vegetación circundante, fondo, composición del subs

trato y en general la micro e .cología de la propia estación. 

Dichas caract e rística s inciden directamente en la Biocenosis 

ocurrent e en la zona y en cada porción del este ro. 

Con la fin a lidad de facilitar la interpretación de los datos 

obte nidos s e ha dec i di do ll evar un manejo de los datos físi

co-químicos p ara l J r ed de e s taciones y l a de registro contí 

nuo por separado . 

En el caso de la Re d de es taciones, el comportamiento por pa

ráme tro (Tabl a No . 1, Gráfica 1), fué el siguiente: 

- Temperatura del agua. 

El valor máximo de este parámetro f ué de 34 ºC , reg i s trado e r, 

el mes de Agosto y el mínimo de 16 °C, en e l mes de Diciembre 

(mediados de ve ran o e inicio de in vie rn o respectivamente). El 

valor promedio durante los 6 mes es de muestreo, fué de 24.SºC. 

La tendencia a la disminución ob servada, puede ser explicada 

en f un ción . de las _perturbaciones atmosféricas , prevalecientes 

en la r eg i ón durante es ta época y la proximidad del invierno. 

- Temperatura ambient al 

Se registró una os c ilación en la temperatura ambiental entre 

l os 13 . Sº C como mímim a durante el mes de Di~iembre, y máxima 

de 30 ° C en e l mes de Ag osto, cuyo valor promedio fué de 23.0ºC 

El efec t o que este age nte causa en el medio acuático in c i de en 

el tiempo de desarrollo y crecimiento de los organi s mos, aun -

que dadas la s propi edades físico-químicas del agua en el sentí 

do de que actúa como un amortiguador de la temperatura ambien

tal su efecto es mayo r en la superficie del agua que está en -

cont acto directo con l as capas de aire (Wheat on, 198 2) . 

La temperatura del medio mostró variacione s irregulares que se 
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caracterizaron por elevadas temperaturas, contrastantes con -

declinaciones poco pronunciadas. 

A finales del verano, durante los meses de Julio y Agosto, se 

observaron temperatura s e levadas, t endi endo a incrementarse -

aún más al inicio del otoño, seguidas de un descenso poco siR 

nificativo en el me s de Septiembre, fecha en la que se regi s

tró la entrada de una perturbación atmosférica denominada "He r 

minia", que tras azotar las costas de Cuba, llegó a las costas 

del Golfo de Méxi co, para internars e posteri ormente en forma -

de tormenta tropical en el Te rritorio Nacional. 24 horas después 

de cesar e l mal ti emp o, f ue ron r ea lizado s los muestreos. Las 

variaciones por este agente no fueron dr ás ti cas , marcándos e s~ 

lo un ligero descenso de la t e~pe r a tur a de 3.0ºC , con respecto 

a la máxima observada en Agosto; sin embargo a pa rtir de es t a -

fecha, y a medida que e l tiempo transcurre y nos aproximamos a 

la estación invernal , la d i sminución de la temperatura se hace 

más apa r ente . 

- Salin id ad . 

Los valores máximos de 23.0 ppm y mí n imo de 0.0% fue r on re gis 

trados en los meses de Julio y Sep t iembre r espectivamen te, 

siendo el valo r promedio del período muestreado de 7 . 9 ppm. 

Se obs e rvó un a disminución e n l a concentración de sales di

s uelt as en función del tiempo durante el ciclo de muestreo, -

aprecián dose los valores máximos dur an te los meses de mayor -

t empe r atura ambienta l y del ag ua . Es t o responde a un incremen 

to en la evaporación de ag ua que sufre el sistema po r efec to 

de la radiación solar , misma que ti ende a la disminución en 

lo s mese s subs i guientes, sufriendo un abatimiento hasta e l ni

vel de O. O ppm en el mes de Sept i embre como consecuencia de la 

pe rturbac ión atmosférica "He rmin i a", que se acompañó dé l luvias 

i nt ensas con el consiguiente apor t e de g r an cantidad de agua 
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dulce por precipitación, escurrimiento y desbordamiento del 

canal de navegación del estero de Tumilco, que corre por la 

parte posterior del estero de Jacome. Hacia el mes de Octu 

bre, se marca una elevación en este valor, misma que tiende 

a conservarse en un rango de 4 a 10 ppm durante el rest0 del 

período de estudio, esto nos indica una tendencia a la recu

peración, sin embargo los valores registrados se mantienen 

por debajo de los observados duránte los 2 primeros meses, -

lo \:Ual puede ser explicado en función de mayores aportes 

de agua dulce por efecto de precipitación a partir del mes 

de septiembre, además de la disminución de la intensidad ca

lorífica y radiación solar ·por la proximidad del invierno. 

pH 

Duran t e el período de estudio, se registraron valores para -

este parámetro de 4.3 como mínimo en el mes de Oc tubre y 7 . 7 

corno máximo durante el mes 4e Julio, siendo el valor promedio 

6. 7. 

La tendencia general observada, fué una disminución con res

pecto a los valores máximos, a me dida que nos acercábamos a 

la estación invernal s i en do poco variable el ~escenso, a 

excepción_hecha de los registros obtenidos en el mes de Octu 

bre (un mes después de la perturbación atmosférica), sin embar 

go, afinen estos registros, los valores no disminuyeron de 

3.4 unidades con resp ecto al máximo. 

- Oxígeno Disuelto 

El valor mínimo de 1 . 2 pprn se presentó durante el mes de Sep

tiembre, que corresponde a los efectos de la perturbación at -

mosfé rica sobre el sistema y él máximo de 11. 8 , un me s antes -

de es ta alteración (Agosto). El valor promedio correspondió 

a 4. 7 pprn, y durante todo el período muestreado a excepción -
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de Septiembre, los valores mostraron oscilaciones frecuentes 
tanto en valores ascendentes como descendentes. lo cual nos 

indica la marcada variación de este parámetro de un mes a 

otro, e inclusive de una hora a otra como se observa en el 

análisis del comportamiento general del sistema. La inciden 

cía de múltiples factores en el ecosistema tales como los 

aportes de agua dulce y marina, la temperatura, acción del -

viento, cantidad de materia orgánica en suspensión y densi-

dad de productores primarios, provocaron estas variaciones. 

Durante el verano, en el mes de Julio, se observan concentr~ 

cienes de oxígeno que tienden a elevarse hacia el mes de 

Agosto, en virtud de los movimientos de las masas de agua con 

su consiguiente aporte ·de oxígeno. Hacia el mes de Septiem

bre con la presentación del fenómeno atmosférico, observamos 

un gran volúmen de agua que sale del estero con su caracte-

rístico color rojizo que revela gran cantidad de ap ortes te

rrígenos por e l movimiento y arrastre de los sedimentos ~ue -

se transport an en suspensión, imp idiendo la r enovac ión del -

contenido de oxígeno disuelto. Después de esta fecha, la 

presencia en la zona de vientos y nortes acompañados con llu 

vias, orientan el comportamiento hacia U<la tendencia al incre 

mento de la s concentraciones de oxígeno disuelto, sin embargo 

la disminución en la producción primaria po r la posición de -

los rayos solares a medida que se aproxima el invierno, además 

de los aportes de agua dulce y marina, y la demanda biológica 

de oxígeno por parte de los organismos que habitan en el eco

sistema, oca~ionan los marcados ascensos y descensos que se -

observan en la gráfica de comportamiento general. 

Profundidad. 

Las variaciones en este parámetro son ocasionadas por los ªPº! 

tes o pérdidas de volúmenes de agua al sistema asociados a ·1as 

movimientos de las masas de agua por los diferentes agentes 

causantes, acción eólica, pluvial, fluvial y de mareas. La 
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importancia que este factor revela en la distribución de los 

habitantes de l sistema es primordial, sin embargo, e n las far 

mas larvarias y e stadios iniciales del de sarrollo, la varia

ción en cuanto a los valores de este factor está más asoc i a 

da a las propias corrientes de entrada y salida que a l a mis

ma columna vertic a l de agua, ya que l as formas larvari as se -

encuentran limi t adas en cu anto a sus de sp la zami en t os po r no -

habe r desarrollado aOn la mayoiía de sus estructuras nata t o 

ri as . Du r ant e e l pe ríodo de mues tre o , se registraron p r ofun

didades mínimas de 0 . 42 rn ., y máximas de 1. 01 m., el va l or 

promed io fué de 0.70 m. 

Batimet r ía. 

De forma genera l, observamcis que ·la zona d ~ traba jo present a 

un fondo irregular que se ca r act er i za por fondos y bajos p r2 

nunciados. Las estaci on e s 1 y 2 , mue stran poca p rofundidad, 

e n comparación con los valores r egistrados en las estac i ones 

subsigu ie ntes, tendiendo a dism i nuir nuevament e l a profundi

dad en la estación 3 po r estar ubic a da en un a zona de gran 

calma, en la que se acumu lan grandes cantidades de materia 

orgánic a , ( l engua cerr ada de l estero). 

Es ne cesario conside r ar , que la entrada y salida de agua en -

e l sis t ema provoca variaciones en cuanto a profundidad. Las 

estac i ones 4 y 5 situadas en e l extremo más distante, presen

t an una mayor profundidad con resp ecto a las ubicadas en la -

boca de es t e. 

Así podem os r esumir el comportamiento de la siguiente manera: 

Las es t aciones 1 y 2 ubicadas en la boca de l es t e r o , dependen 

direc tamen t e de las fluctu ac iones de marea y en tr ada y s ali da 

de agua, por lo que el comportamiento en este s en t ido sufre -

modificaciones a lo la r go del día y las es t aci ones del año. 
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La estación No. 3 situada en la lengua cerrada del estero, s~ 

fre una mayor sedimentación y recibe un menor movimiento, por 

lo que los sedimentos se acumulan y determinan así una menor 

profundidad. 

La estación No. 4 situada en el brazo largo del sistema, pre

senta mayor movimiento de agua que empuja y transporta los se 

diment os, por lo que el cauce tiende a presentar mayor profu~ 

di dad. 

La estación No . 5 situada en la porción más distal del siste 

ma, recibe aportes t errígenos en su g r an mayoría y dado el -

regimen de marea y su lejan ía de l as zonas de mayor actividad 

originan una acumu l aci ón de los sedimentos con la consiguien

t e di sminución de la profundidad . 

Al comparar las_vari aciones de profundidad con , a transparen

cia encontramos, una r e lación directa, a mayor profunditlad , m~ 

yor transp ar encia : Las variaciones máximas y mínimas regis-

tradas fueron: 

Máxima Mínima 

Profundidad 0 . 82m . 0 . 57m . 

E~t . 4 Est. 1 

Transparencia 0 .4 2m . 037m. 

Es t. 4 Est . 4 

- Transparencia 

La transparencia mostró variaciones de 0.12m. como mínima du

r ante el mes de Septiembre (perturbación atmosférica y gran 

cantidad de materia orgánica y sedimento terrígeno en suspen-

sión, que denotaban una coloración rojiza, característica de -
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un gran contenido de partículas disueltas de tierra) y un valor 

máximo de 0.77m., en el mes de Julio siendo el valor promedio 

durante el período de muestreo de 0.41m. 

La transparencia del agua depende de la naturaleza, tamaño y n~ 

mero de partículas suspendidas, así como de la concentraci6n y 

características químicas de las sustancias disueltas, longitud 

de onda, intensidad y ángulo de incidencia de la luz que reci-

ben l as aguas (esto nos explica la presencia de los máximos va

lores durante el ve rano). 

En el c aso de la Estaci6n de Registro contínuo, el compo rtam ien 

t o de las características físico-químicas del agua, será anali

zado por salida para un ciclo de 18 horas y en funci6n d e su -

compor tamien to mensual por parámetros . (Tab l a No. 2, Gráfica -

No. 2) . 

El valor promed i o resultante de los regi s tro s por hora mos tr6-

para l a t empera tu ra del agua , un máximo de 25 . 3°C hacia las - -

14: 00 horas y un mínimo de 23.lºC. La temperatura ambiental tuvo 

su máximo hacia l as 14: 00 horas , con 30 ºC y su mínimo de 21. 4ºC 

a las 02 : 00 hrs. La salinidad por su parte tuvo un máximo de -

9 .3 a las 18 :00 hr s . y 02 :00 hrs; su valor mínimo fué de 7.2 a 

l a s 06:00 hrs. El pH r eg i s tr6 un valor máximo ·de 6.8 a las - -

22 :00 hr s . y un mínimo de 6.3 a las 10:00 hrs. La concentraci6n 

de oxígeno dis uelto tuvo u n valor máximo repetido a las 10:0 0 ,-

14:00 y 22:00 hrs. y un mínimo de 5.1 a las 02:00 hrs. Los in 

tervalos de marea fueron mayores a las 2:00 hrs, alcanzando 1.05 

m. y menores a las 10:00 y 6:00 hrs. con 0.87 m. 

El comportamiento mensual por parámetro fué el siguiente: 

Temperatura del Agua. 

Se registraron valores máximo para este parámetro del orden de 

los 34.0ºC a las 14:0 0 hrs. durante el mes de Agosto y mínimos 

de 15.0ºC a las 06:00 hrs. en el mes de Diciembre, siendo el va-

lor promedio regi s trado de 23 .9ºC. El comportamiento 
25 .. 



observado muestra una disminución regularmente acentuada, -

con un pico máximo en Agosto. Así pues, durante los prime

ros meses de muestreo, correspondientes a los meses cálidos, 

se observan los valores máximos, que tienden a decrecer a me 

dida en que se aproxima el invierno. 

- Temperatura ambiental 

El registro máximo fué de 30.0ºC durante el mes de Septiem

bre entre las 10:00 y las 14:00, y el mínimo de 13.0ºC a 

las 10:0 0; 14:00 y 06:00 hrs. del mes de Diciembre. El va

lor promedio de este parámetro, correspondió a los 22.4°C. 

Se observó una tendenc ia general de elevación hacia el mes 
de Septiembre y una declinación posterior hacia el mes de -

Di ciembre. Este comportami en to se encuentra acorde con los 

meses v estaciones anua les. 

- Salinidad 

Los valores máximos r egistrados p a ra este parámetro, corres

ponden a las 27 ppm, a las 02:00 hrs . durante el mes de Julio 

y de O. O ppm en todos los registros del · mes de Septiembre, -

siendo el valor p romedio de 8.5 ppm. Este parámetro, muestra 

sus máximos valores en el me s de Julio, mostrando su direc t a 
rel ac i ón con l a temperatura. El hecho de que el registro má 

ximo haya sido detectado a las 02:00 A.M. descarta la posibi

lidad de la explicación de este v a lor en función de la int en

sidad de lo~ rayos solares y nos conduce a expl i carlo en tér
minos de apor tes de agua salada proveniente de l ambiente marl 

no al sis t ema. Tras de esta elevada concentración, se obser
va una pr onunciada caída hasta llegar al abatimiento durant e 

el mes de Septiembre por efectos del huracán Herminia. Des-

pués de es te abatimiento, se observa una inclinación hacia la 

estabilización a principios del invierno. 
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- pH 

El v a lor máximo f ué de 7 . 9 a las 02 : 00 hrs. durante el mes de 

Julio, y mínimo de 3 . 6 a las 10:00 hrs. e n el mes de Octubre, 

si endo el valor promedio de 6.6 . 

Se observ a de fo rma general, los máx imos valore s r e gistrados 

du r ante los meses cál id os, con un a d isminución ma rcada hacia 

el me s de Octubre, y post e ri or recuperación durante noviemb r e 

y Di ciembre. Aunque con v~lores inferior es a los r egis tra dos 

en la s estaciones cál i das , dichas va riac iones , son atri bu i das 

en gran part e , a l os aportes de agua dulce, salada y de me zcl a 

al sis t ema principalmen t e . 

- Ox í geno Disuel to 

Los valores r egis trad os para este parámetro , fue r on va ri ab les, 

encontrándose un máximo de 11 ppm a las 10 :00 hrs. en e l mes -

de Octub r e y un mínimo de 0 . 8 ppm a las 22:00 y 02:00 hrs. del 

mes de Septiembre, el valor promedio, c or respondió a l as 5.8 -

ppm. 

Las concentraciones de Ox ígeno Di suel t o durante e l período de 

mues treo , presentan vari aci ones agudas e irregulares, n otánd o 

se mens ualmente una dis minuc ión de este , que s e acentúa e n el 

mes de Sep ti emb r e a causa del huracán. Una vez pasada esta al 

te r ación, se prese n ta un incremento de la concentración de 

ox í geno dis uelto debi do a los nuevos aportes de agua y cons- 

tantes lluvias y vi en t os ocasion ados por l os n ort es , que se -

presentan en la reg ión. Una nue va disminución, es registr ada 

a l aproximarse e l invierno, lo que demuestrá la inestabilidad 

y constante variación de este parámetro. 
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Análisis de la fluctuaci6n de marea. 

A partir de las 10:00 hrs. durante toda la mañana el estero 

muestra un volúmen de agua menor que tiende a ir aumentando 

de forma regular por la entrada suave, pero constante de -

agua proveniente del mar. Hacia las 18 :00 hrs ., el ascenso 

se vuelve un poco más intenso observándose hacia las 22: 80 

hors. un máximo llenado. Durante este período la entrada 

de agua a l sistema se hace más patente, pero a partir de las 

23:00 hrs . y hacia las 2:00 de la mañana, comienza un flujo 

de agua en sentido inver so , (re flujo) por lo que el vaciado 

se vuelve intenso y con gran volumen, arrastrándose gran ca~ 

tidad de materia orgánica. Dicho vaciado se presenta de for 

ma rápida ya que a partir de esta hor a y hacia las 6 de la ma 

ñana e l f lu jo de agua vuelve de nuevo a ser hacia el interior 

del sistema con gran volúmen de agua pene tr ando y es a partir 

de esta hora, 6:00 A.M. hasta la s 10: 00 A. M. que el sistema 

presenta su meno r volúmen. 

El comportamiento de es tas alteraciones a través del ciclo 

fué el siguiente: 

Hacia finales del verano e inicios del otoño, se observ6 una 

li gera disminuci6n en el intervalo de marea. En los meses de 

Agosto y Septiembre, el incremento f ué mayor para manteners e 

constante y con una pequeña elevaci6n en Octubre . Con la pr~ 

ximidad del jnvierno se present6 una leve di sm inuci6n que fi

nalmente se conserv6 constante al entrar es t a t emporada, sin 

llegar a lo s va lo res mínimos registrados en el mes de Julio. 
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Fauna de Acompañamiento. 

De los análisis y revisi6n de las nuestras para separaci6n de los organismos 

de la faJT!ilia Brachyura, se encontr6 que la posíci6n taxon6mica de los indi

viduos identificados como fauna de acompañamiento, es la siguiente: 

Phylum Sub Phylum Super Clase Clase Orden Suborden Secci6n Familia 

Coelenterata 

Nema toda 

Annelia 
Chaetognata 

A 

R 

T 

•I 
R 

o 
p 

o 
D 

A 

Polich:ie 
t a . 

e 
R 

u 
s 
T 

A 

e 
E 

A 

Chordata Urochordata Appendicu
lar1a 

Natantia Penaidea 

Decapa
da. Reptantia AnoT!Rlra 

Euphausiacea 
ü..Dnacea 

Ostracoda 

Oadocera 

Amphipoda 

Mysidácea 

Cirripedia 
Copepoda 

Isopoda 

Brachyura Geco re i -

ni.dae 

Vertebrata Gnatostomata Teleostomi 

Se colectaron 1'630,324 organismos que básicamente correspondíeron a los 6 

i'hyla antes citados (Gráfica Nº 3). Considerando la participaci6n de cada 
uno de estos vn ténn.inos porcentuales, referidos a la rrruestra total, se en

contr6 lo siguiente: 

29 •• 



GRUPO TAXQto1JQ) N° TOfAL PORCENTAJE 
Q)LECTAro ' .. 

Phylum Coelenterata 17 0.0010 
Phylum Nema toda 272 0.017 

Ph}" lum Annelida 6,S37 0.401 

Phylum Chaetognata 323 0.019 

Phylum Artluopoda * 1'599,059 98.082 

Phylum Chordata 24 ,116 1.479 

TOTAL: 1'630,324 100% 

* N<JI'A: El phylum Arfüropocla incluye representantes de la clase Crustacea 

de los cuales se iuentificaron 10 6rdcnes 2 sub6rdenes y 3 sec- 

ciones . Dentro de estas Últimas, se encuentra Brad1yura que in

cluye distintos estadios larvarios, dentro de los que la forma 

:cea que incluye a 1'203,106 organismos, ocupa el43.79% de la 

captura total, siendo dentro de ~ste , donde se incluye el grupo 

objeto de eSte estudio. 
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Con objeto de s~lificar el procesamiento de la informaci6n, nos refe

rimos a las diferentes categorías como grupos taxcn6micos, tratfindose 

por separado muestras de plancton y bentos en el sistema de ·red. de - -

estat.iones ,. y colecta de plancton en la estaci6n de registro contúu.io. 

La t abla !lJ. 3, nruestra el resumen de los valores totales de captura, 

por grupo para las artes empleadas, así como los porcentajes de cada 

uno de estos grupos. Para el caso del sistema de monitoreo en el este

ro, l a captura fue mayor utilizando la r ed de Renfro sumando un total 

de 1' 230, 904 individuos, de l os cual es se observ6 una clara predominan

cia en l as nu estras de representant es del Phylum Arthropcda secci6n ra

chyura . Con la red de Plancton fueron capturados un total de 150,751 

indi viduos , vol viéndose a encontrar predominancia del P"hyli.ml ArthropdJa Y 

en particular de l a Secci6n Brad1yura cabe considerar que el total 

capturado con este arte , correspondi6 a un volumen filtrado de 3, COO l. 

de agua . 

La captura obtenida en l a est aci 6n de Registro continuo, ascendi 6 a --

248 , 669 individuos para w1 volumen fi ltrado de 3,600 l., encontrándose 

nuevamente predominancia del Phylum .l\rthropoda pero ca¡¡ representantes 

del Orden Copepcda en su mayoría . 

En todos los casos, el comp.ortámiento observado muestra la gran abundan

cia de individuos del Phylum Arthropoda Secci6n Brachyura, que represen

t aron el 73,80% del t otal capt urado , seguidos por el Orden Copepoda con 

un 13.10% y Cladocera con 9. 70%, s iendo estos 3 grupos los mas abundan--

t es . 

La poblaci6n total capturada de individuos de la Secci6n Brachyura, - -

(Gráfica No . 4 Figs. 1 y 2) , en la red de estaciones del estero, fue de 

1'203,199 individuos, de los cuales, solo un 0.30% (3,522 individuos), 

correspondi6 al primer estadio de desarrollo de GecarcinLls lateralis. 
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Utilizando la red de plancton, se capturaron 104,834 Brachyuras (8,71% 

respecto a la captura total de la Secci6n), y 588 individuos de G. la

teralis. (0 . 048% respecto a la captura total de la Secci6n) . 

La mayor parte de la captura se obtuvo empleando la red de Renfro, 

ascendiendo a 1'053,439 Brachyuras (87 , 55%) y 108 G. lateralis (0 . 0089%). 

En lo que respecta a la Boca del estero, el comportamiento observado, ha 

deirostrado que de el total de la poblaci6n capturada (1'203,199), un --

3.73% (44,926 organisrros) fue capturado en la estaci6n de registro conti

nuo, mediante el uso de la Red de Plancton. 

Se capturaron un total de 3,522 individuos del primer estadio de desa-
rrollo de G. lateral is, de. los cuales 24 .5%. se obtuvo empleando _la red 

de plancton y el 75 .5 ~ restante, mecliante l a Red de Reñfro. La colecta 

de red de plancton incluye los individuos capturados en la red de esta

ciones (588) como en~1a de 18 horas (2 , 826), siendo los procentajes res

pectivos de 17. 23% y de 82,77 % (Gráfica No. 4 ) 

L:i tabla No . 4, Secciones 1 y 2 muestra la distribuci6n de las capturas 

por estaci6n, salida y arte para el total de los grupos taxon6micos, en

contrados como fauna de acompañamiento. Con base en esta tabla, se ob

tuvo la tabla No. 5, que presenta en resumen la distribuci6n de las cal?. 

turas por estaci6n y salida, para el .grupo de interés, incluyéndose co
mo dato corll>arativo , la abundanda de Brachyuras . 

Captura mensual y por estaci6n en el Sistema, utilizando Red de Planc- 

ton. El total de la poblaci6n de G. lateralis . capturados fue de - - -

588 individuos, con la siguiente distribuci6n mensual y por estaci6n: 

Captura por Estaci6n. Captura Mensual 

Estaciones No . Porcent aje (%) ~~s No. Porcentaje (%) 

1 44 7 . 48 Julio 84 14 . 3 

2 412 70.0 Agosto 462 78.6 

3 130 22.1 Septiembre 37 6.3 

4 2 0. 34 Octubre 5 0.85 

5 Noviembre 

Diciembre 
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La distribuci6n de las capturas mensuale: por estaci6n se nuestra· en las 

Gr~ficas Nos. 5 y 6. 

Captura mensual y por estaci6n, utilizando Red de Renfro. 

El total de la poblaci 6n de (Jecarcinus capturados fue de 108 individuos 

con la siguiente distribuc i6n mensual y por estaci6n (Tabla No. 6). 

Captura por Estaci6n. Captura Mensual 

Es t aciones No. Porcentaje (%) r.~s No. Porcentaje (%) 

1 59 54 .62 % Jul. 28 25.9 
2 27 Z:J. 0% Ago. 25 23.1 

3 2 1.85% Sep. 6 5.5 
4 9 8. 33% Oct. 45 41. 7 

5 11 10 .18% Nov. 4 3. 7 

Dic. 

La Jistr ibuci6n <le las capturas mensuales se muestra en las G~ficas 

Nos . 7 y 8 

Estac i6n de Regis tro Continuo. 

La t abla No. 7 Secciones 1 y 2, muestra la distribuci6n de l as capturas 

por hora y por salida , par a el total de los grupos taxon6micos, encon-

t rados como fauia de acompañamiento. Con base en esta tabla, se obtuvo 
l a tabla No . 8, que. presenta en resumen l a di$tril::oci6n de las capturas 
por hora y por salida para el grupo de interés (Gráficas 9 y 10) . 

El t otal de la poblaci6n de G. lateralis. capturados fue de 2,826 indi

viduo s , con l a siguiente distribuci6n mensual y por hora: 
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Captura por Hera. Captura Mensual . 

Hora No. Porcentaje (%) Mes No. Porcentaje (%) 

10 :00 1302 46.00 Jul. 1 0.035 

14:00 Ago. 1300 46.00 

18:00 3 O.ll Sep . 2 0,070 

22 :00 18 0.64 O:::t. 1500 53.07 

02:00 1500 53 . 0 Nov. 3 o .106 

06:00 3 0.11 Dic. 20 0.707 
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VII. DISQJSION. 

Red de Estaciones. 

Capturas con red de plancton: 

El núrrero total de individuos capturados con el empleo de este 

arte de pesca (588), se distribuy6 irregulannente en relaci6n 

con el tiempo de muestreo obteniéndose las capturas más signi

ficativas con 301 y 128 individuos, durante el mes de agosto 

en las estaciones 2 y 3, a las 12:00 y 13:00 horas, respectiv~ 

mente. Estas capturas representan el i2.95% del total captur~ 

do con este arte. 

La tendencia general observada, refleja una ocurrencia tendien

te al aumento durante los meses de Julio y Agosto, con partí~ 

lar incr emento durante este ultim?, distribuyéndose principal

mente en las estaciones 1 a la 3, con una ocurrencia esporádi-

ca en. l a estaci6n 4 (al interior del sistana.J, y nula en la e~ 

t aci6n 5. Todas las c~pturas fueron realizadas entre las 9 y 13 

horas, habiéndose encontrado que durante los meses de noviem-

bre y Diciembre, ya no hubo representantes de G. lateralis .en las 

nuestras. 

Las condiciones de captura observadas fueron las siguientes: -

los valores máximos para temperatura del agua fueron de 33.0ºC, 

temperatura ambiental de 30.0ºC, salinidad de 23.0 ppm, pH de 

7.7, oxígeno de 9 . 4, profundidad de 1.01 m., y transparencia de 
0.66 m. Los valores rnl'.nimos registrados, con ocurrencia de la 
larva fueron de 19.0ºC de temperatura del agua, 19.0ºC de tempe

ratura ambiental, O.O pprn de salinidad, 4.4 de pH, 1.0 ppm de 

oxígeno, G.45 m. de proftmdidad, y 0.12 m. de transparencia. 
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E'n la tabla No. 9 se nruestran los valores máximos, y mínimos registra
dos en el sistema durante el período de estudio, así com::i los valores 

máximos y mínimos en los que se encontr6 la larva. Se ha inclu.ído el 

máxim::i valor de captura y los valores de las condiciones físico-quími:_ 
cas en las que se encontr6. 

La máxima captura realizada con este arte, se alcanz6 en Agosto de 

1980, representando el 51.19% (301 individios) del 100% (588 indivi-
duos). Las condiciones registradas en esta captura fueron las siguie~ 
tes: 

Temperatura del agua 

Temperatura ambiental 

Salinidad 
pH 

Oxígeno disuelto 
Profundidad 

Transparencia 

Hora 

Red de Estaciones 
Captura con red de Renfro. 

33.0ºC 

~O .O ºC 

8.8 ppm 

6.9 

6.4 ppm 
0.64 m 

0.47 m 

12, 00 Hrs. 

El número total de individuos que fue capturado con el empleo de este 
arte ascendi6 a 108, con.una distribuci6n en funci6n de los meses que 

comprendi6 el estudio; irregular y baja en cuanto a número de indivi
duos capturados por estaci6n, mostrando 3 picos máximos durante Julio, 
Agosto y Octubre, con un total de 25, 18 y 23 individuos, respect iva-- · 

mente, correspondiendo al 61 .1 % del total capturado y repiti~ndose en 
freOlentes ocasiones el número mínimo capturado (1 individuo), por lo 
que al igual que en las capturas con red de plancton, se omiti6 el va
lor mínimo de captura apreciado durante el estudio, así como sus con
diciones físico-químicas. 
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En el caso de las capturas con red de Renfro, si se logr6 colectar re

presentantes del género Gecarcirrus en las estaciones interiores del 

sis tema (estaci6n 5). Sin embargo, éstos s6lo se registraron en 3 oc~ 

s iones durante Agosto, Septiembre y Octubre con 3, 4 y 4 individuos, 

respectivamente, siendo nucho m6s evidente la captura de la larva en 
las estacione s 1 a la 3, habiéndose registrado las capturas entre las 

9 y 16 horas, entre Julio y Noviembre de 1980, al igual que en las 

capturas reali zadas con red de plancton. No se evidenci6 la presencia 

de l a l arva en el mes de Diciembre (durante el invierno) . 

Las condiciones generales, bajo las cuales se captur6 la larva, son 
l as siguientes• temperatura del agua máxima de 34.0ºC y mínima de - -

18 .0ºC; temperatura ambiental entre los 10 y 29ºC; salinidad entre 

los O.O y 23,0 ppm; pH de 4,3 a 7.7; concentraci6n de oxígeno disuel

to de 1. 0 a 11 .8 ppm ; profundidad 
0

de 0,42 a 0.91 m. , y transparencia 
de 0.18 a 0.66 m. Los valores bajo los cuales se registraron las ná
ximas capturas fueron de; 29.SºC de temperatura de agua; 26.SºC de 
temperatura amb iental ; salinidad de 21.l ppm; pH de 7.7; oxígeno di
suel t o de 5.2 ppm; profundidad y transparencia de 0.66 m. 

A continuaci6n se representan esquemáticamente las capturas máximas 

obtenidas y sus condiciones ambientales en el sistema para los dos 
art es empleados. 

(Tabla Nº 10 ) 
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RANGOS DE Vl\R IACION DETECTADAS EN EL ESTERO DE JACOME , TUXPAN, VERACRU Z 
Y CONDICIONES FISICO - QUIMJ CAS DE CAPTURA MAXI MA 

* Wixima captura mediant e el anpleo de red de plancton , /\go 30 ' fi 0 , 310 individuos , Est . 2 , 1 2 : 00 hrs. 
**Máxima captura mediante e l anploo de red de He nfro , Jul. 2 G' ~ O , 25 individuos , Est. 1, 11: 00 hrs. 

1--J 

f---1 

1--- 1 

l··-1 

H 

Límite 
Inferior 

16 .0 

13.5 

o.o 

4.3 

1. 0 

-

.12 

.12 

.1-

_____, 

Límite 

** * Superi or 

'I'EMPEFA1URA DEL /,GUA ( ºC ) 

~ J 34 .o 
2 .5 3 . o 

1 

I** 30; o 
TEMPERA'IURA AMBIEN'fE ( ºC ) 

- , 
2~-- ** 23 . 0 

* 

GSALINIDi\D l 'l ;~ 
8.8 * 

¡ 
21.2 

p H 

** * 

----OJ~NCENI'RAC=-. · 1~ DE OXIJ DISUEI.,'IO (0
2

) p¡.:rn 
5 . 2 6.4 

POOFUNbibM (m} 
r r· 
T [ 

.64 . 66 
* ** 

1 l 
TRANSPAREOCIA lfill --------¡ 

. 47 .66 

1 
7 .7 
** 

6 ! 9 

11.8 

1.01 

.79 
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Estaci6n de Registro Contíru.io, 

La Tabla No. 9, muestra los datos de captura y condiciones físico-

químicas bajo las cuales fueron encontradas l as larvas de Gecarci-

ru.is l ateralis. 

En la boca del estero , como se puede apreciar en la t abla de refe 

rencia, la a bundancia de la larva en cues ti6n muestra un comporta

miento bastante irregular y disperso, lográndose 2 capturas signi

ficativas en los seis meses del período muestreado , observándose en 

primera instancia que del total de estaciones que fueron monitor~ 

das para el ciclo de registro contínuo( el género Gecarcinus s6lo 

aparece en un 22 .2% de las muestras, t eniéndose una máxima ocurren 

cia durante los meses.de Agos to y Octubre, con una captura de l,~CD 

y 1, 500 individuos , respectivamente . 

La colecta de Agos t o fue realizada a l as 10:00 hr.;. con una temper~ 

tur a ambient al de 29 .9ºC, t emperatura del agua de 31 .0ºC, salinidad 

de 8.9 ppm, pH 7. 0 , concentraci6n de oxígeno disuelto de 4. 6 ppm, 

y un int ervalo de marea de O. SO TI . (bajamar) . La captura de Octu

bre (1,500 individuos) se r eal izó a las 02:00 a .m. a una temperatu

ra ambiental de 19. 5ºC, t emperatura del agua de 21 . 5º C, salinidad 

de 4.5 ppm, LU1 pH de 4. 6, concentración de oxígeno disuelto de 7 . 6 

e intervalo de marea de l. 22 m (pleamar). Estas dos capturas repr~ 

sent aron el 99 .07% (2 ,800 individuos) del t otal capturado en la bo

ca del estero. Las veintisei s l arvas restantes (0 .93%) se captura 

ron a las 06:00 , 18:00 y 22:00 hrs.; no habiéndose registrado capt~ 

ras a las 10:00 y 14:00 hrs. Las condiciones bajo las cuales fueron 

capturadas oscilan entre los 15°C como mínirra del agua y 31:c cono 

Il'áxima, siendo el valor promedio de 21.87ºC; la t emper atura medio 

ambient e oscil6 entre los l ~ . O y 29 .0ºC, con una media de 20 .SºC; 

la concentraci6n de sales disueltas máxima observada fue de 22 . 5 ppm, 

y l a mínima de O. O ppm, con una rredia de 6 .30 ppm; el pH Il'áximo fue 

de 7. 7, y el mínimo de 4.6 ; el valor promedio para es t e parámet ro fue 

39 .. 



de 6. 57; las concentraciones de oxígeno disuelto fueron mfu<ima 8.6, 

mínima 4.4; y promedio de 5,87, El máxirrXJ nivel de marea obs ervado 

fue de 1.30 m; el mínimo de 0.SOm, y un proiredio de 0,73,m. 

A cont,inuáci6n se mues tra esquemáticamente el valor máximo de captur~. 

para la es t aci6n de regis tro continuo y l as condiciones ambiental es 

prevalecientes . 
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Estaci ón de Registro O:mtl'.nuo - F:a::l de Pl anc ton 
RANCn:; DE VARIACICN DETICI'ADü3 El\ EL ES'l'EOO DE JAC.u.IB , TUXPAN , VERACHUZ Y OJNDI CI ONES 
FISico-QUJMICAS DE CAP'lUHA MAXW.A* 

Máxima Capturn Oct. 15' 80 , Est. 02 . 00 , 1.500 
LÚnite Inferior Límite SUper ior 

r-----1 

1----1 

1- 1 

~ 

15.0 * 34.0 Talperatur:a 
del 

1'<:¡Ua ( ºC) 

21. 5 30.0 Tanpera tura 
* Ambiente 13.0 (ºC) 

* o.o 1 
~- ---- - -J .5 

3.6 

0 . 8 

o-. 4 6 

19 . 5 
27.0 Salinidad 

S %0 

(ppn) 

* ... '·' p H 

* 11 . O Cbncentrac ión 
de Oxígeno 

Disue lto 
7. 6 (02) 

* 1.60 

1. 22 

*l'\1xima Capt ura: Oct. 15 ' ilO, Est. 02. 00 hrs . 
Núnero capt urado : 1, 500 indi vidoos 

Fluctuac ión 
de Marea 

(m) 
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De acuerdo con lo antes expuesto, los registros de captura 

fueron durante los meses de Julio a Noviembre (mediados de 

verano a finales de otoño). Con la red de plancton este p~ 

ríodo se redujo hasta el mes de Octubre, observándo se una 

disminuaci6n, en las capturas a medida que se aproxima el 

invierno. Las capturas se realizaron entre las 9:00 y las 

16:00 hrs. habiéndose observado una mayor frecuencia de ªP! 

rici6n entre las 11:00 y las 13:00 hrs. Se detect6 una mar 

cada tendencia en la distribuci6n de la larva a ocupar, la 

zona de mayor influencia del Río Túxp an en el sistema, ha-

bién~ose logrado las mayores capturas en la estaci6n 1 y 2 . 

Los números más significativos de captura fueron logr ado s en 

la boca del es t e r o , habiéndose observado en todos los caso s , 
que es t as máximas capturas , se reali zaro n en un máximo o en 

un mínimo intervalo de marea esto es, un nivel de máximo 11~ 

nado o va ciado de l sis tema. En los da tos de captura para la 

es t aci6n de reg istro continu o, se observa un a mayor abundan -

cía de l as mu es tras ob teni das entre l as 22:00 y l as 02: 00 

hrs . En este caso es notab l e la ausencia de larvas hacia las 

14 : 00 hrs . 

La tab l a resumen No . 11, apoya lo anteriormente expuesto. 
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VIII. CONCWSIONES. 

El número total de fonnas zooplanct6nicas capturadas durante el 

período de estudio que comprendi6 los Ill!ses de Julio a Diciem-

bre de 1980, ascendi6 a 1'630,324 individuos, representantes de 

los siguientes grupos taxon6micos. 

6 Phyl a 

2 Sybphyla 

9 Ordenes 

2 Sub6rde
nes. 

3 Seccio
nes. 

que corresponden a Coelenterata, Nematoda, 

Annelida, Chaetognata, Arthropoda y Chordata. 

que incluyen a Utochordata y Vertebrata. 

Integrados por Euphausiacea, Cumácea, Ostrá

coda, Clad6cera, Amphípoda y fv'ysidácea. 

Compuestos por Natantia y Reptantia, y 

que a~pan a Penaidea , Anor.rura y Brach}ura. 

Se emplearon 2 artes de captura que corresponden a r ed de Renfro, 

y red de plancton, con una captura porcentual de 24.5% (399 , 420 -

individuos), para la red de plancton y 75.5% (1' 230,904 indivi- -

duos) para la red de Renfro, de los cuales -el género Gecarcinus 

ocupa un 0.209% con 3,414 individuos para la red de plancton y 

0.006% con 108 representantes para la red de Renfro. 

Se ubicaron 2 manejos para la caracterizaci6n del sistema, par-

tiendo del cr i terio de establecer una estaci6n de registro contí

nuo con intervalos de 4 horas para cada llUJestreo en la boca del 

estero durante 18 horas a l día, con una periodicidad mensual en 

la cual se realizaron los muestreos físico-químicos y biol6gicos. 

Estos 6ltimos, utilizando la red de plancton. En esta estaci6n 

se capturaron un total de 248,669 individuos que corresponden al 
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1.13% de la captura total con este arte, siendo el número de - -
Gecarcinus capturados de 2,826 individuos. 

El número total capturado en el sistema por arte asciende a: 

Red de Renfro 1'230,904 (75.5 %) de la captura total), (108 Gecar

cinus lateralis, que equivale a un 0.006%). 

Red de Plancton - 150,751 individuos (9.24% de la captura total), 

(588 Gecarcinus lateralis, equivalentes a un 0.036/). 

El anilisis y procesamiento de datos practicados a l a informaci6n 

nos permiten concluir: 

Las capturas máximas_ en el Estero de Jácome, durante el período 

verano-invierno de 1980, se realizaron en los meses de Julio, Agos 

to y Octubre, habiéndose presentado una perturbaci6n atlTKlsférica -

de fyerte impacto sobre e l sistema en el mes de Septiembre, lo que 

no permiti6 incluir a este mes COITKl uno de los más representativos 

en cuanto a nún~ro de .9_ecarcinus capturados; sin embargo, por la -

distribuci6n de los datos de captura en el tiempo, es muy probable 

que de no haberse presentado dicha perturbaci6n, el número captur~ 

do durante este mes hubiese sido significativo. Por lo que se ded!:!_ 

ce que la mayor abundancia de la larva se presenta a mediados de -

verano y hasta mediados del otoño. 

Conviene mencionar el hecho de que la mayor abundancia en la capt!:!_ 

ra global, (75 .5 %) se realiz6 con la red de Renfro, sin embargo, -

para Gecarcinus lateralis la efectividad y por tanto l a captura del 

primer estadio, fué mayor con la red de plancton (96 -94% del total 

de Gecarcinus capturados) . 

La máxima frecuencia de captura en el sistema fue lograda durante el 

dÍa entre las 9 y 13~00 horas, con los máxilTKls valores dentro del 

sistema hacia las 11 y 12:00 horas, sin embargo, en la estaci6n de 

44.: 



referencia para registro contínuo, se logr6 la captura más sig

nificativa de las rea lizadas hacia las 02:00 hs., sin que este 

evento se hubiese repetido durante los constantes muestreos -

nocturnos. Por lo que no es posible concluir sobre la prefere~ 

cia de la l arva a los períodos diurnos y nocturnos, lo que nos 

obliga a pensar que existe otro factor que determina de manera 

más contundente l a presencia de la la rva durante los períodos 

de luz y obscuridad que estos mismos . Máxime, y si se conside

ra , la r est ringida locomoci6n .que puede desarrol l ar la larva du 

rante este estadio. 

La l ocalizaci6n de la larva dentro del sistema nuestra una cla

ra tendencia a la ocupaci6n de l as estaciones dispuestas en la 

boca e inicio de éste (Est aciones 1 y 2, principalmente), obse_!: 

vándose una disminuci6n en el número de eventos de captura a me 

dida que nos adentramos al interior del est ero, llegando a ser 

prácticamente fortui ta en la Estaci6n 5, que se l ocaliza en la 

zona más distante de la boca de és te. 

La característica general que define a las estaciones , donde 

se repite con mayor frecuencia l a captura , es su proximidad a l a 

barra del Río Túxpan , Lo anterior nos permite concluir que du-

rante este estadio larvario, e l organismo depende casi en su to

talidad de los movimientos de l as masas de agua, ya que no ha -

comple tado su desarrollo, y por tanto, su desplazamiento y movi 

lidad aut6noma son limitadas , Esto se confirma si consideramos 

que l as máximas capturas, incluyendo la realizada durante la ma -

drugada (02 : 00 a .m) en la estaci6n de registro contínuo en la bo 

ca del estero, los niveles de profundidad y marca de marea reve 

l ab:m va lores mínimos y máximos, lo que corrobora que durante e~ 

t e estadio la ocurrencia de la larva en los períodos de obscuri

dad e iluminaci6n no es dependiente de su preferencia por alguno 

de estos agentes sino por el efecto de los aportes y corrientes 

de agua que provienen del Río Túxpan y que entran o salen del -

s i st eoo . 
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En cuanto a la dependencia de la larva e in:('luencia en su distribu ¡ 

ci6n por,efecto de ·las variaciones físico·quÍmicas de los parámetros 

llB.lestreados, se concluye: 

En cuanto a terrperatura del agua, se observ6 un valor mínimo 

en el sistema de 15.0ºC, y un máximo de 34.0Cº, que coinciden 

con los valores en los que se detect6 la presencia de la lar

va. Sin embargo, las máximas capturas se registraron entre -

los 21.5Cº y 33°C. Esto nos revela que el factor temperatura 

del agua en el sistema no fue limitante para la ocurrencia na 

tural y distribuci6n de la larva. 

En lo que respecta a la temperatura ambient al , los valores ro! 
ximos y mínimos que se presentaron en el sist ema corresponden 

a los valores en l os que se encontr6 l a larva , habiéndose re

gis trado la mayor captura a los 19.SºC y 26 .S ºC . 

En cuanto a la salinidad , se detect6 un valor mínimo en el sis 

tema de O.O ppm y un máximo de 27 .0 ppm, coi ncidiendo el míni

mo con los registros correspondientes al mes de Septiembre , en 

que se trabaj6 24 horas después de que la perturbaci6n atmosf! 

rica "llerminia" azot6 las costas del Es t ado de Veracruz . Los 

val ores mínimos y máximos de ocurrencia de la larva fueron de 

O.O y 23 . 0 ppm; sin embargo, las capturas máximas se reali za -

ron entre las 4.5 y 21.2 ppm; lo que confirma el carácter de 

eurihalinidad en la larva. 

Los valores de pH mínimos y máximos registrados en el sistema 

correspondieron a los 3.6 y 7.9 y los de ocurrencia entre 4.3 

y 7.7 , siendo los de mayor captura de 4.6 a 7,7 

En cuanto a la concentraci6n de oxígeno disuelto, se encontra

ron valores mínimos en el sistema de 0.8 ppm. y máximos de 11.8 

ppm, siendo el mínimo de ocurrencia de 1.0 ppm y máximo de 
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11.8, con un mayor valor de captura entre los 5.2 y 7 .6 ppm. 

De todo lo anterior, se concluye que los valores de los par.funetros 

registrados en el sistema no llegaron a los puntos limitantes para 

el desarrollo y distribuci6n de larva, pues se observa que los va

lores de ocurrencia en forma general, coinciden con los de máximo y 

núnimo regis tro en el sistema. Asimismo, se observa que los valo

res de máxima captura se sitúan hacia las porciones centrales de 

los rangos marcados entre valor mfucimo y mínimo para cada paráme - -

tro, quedando demostrada la gran adaptabilidad de la larva a las 

condiciones variantes y frecuentes fluctuaciones en su habitat. 

IX. RECQ\IENDACIONFS . 

En virtud de que en la elaboración del presente estudio, se encon

traron limitantes en el aspect o de informaci6n sobre las caracte-

rísticas morfológicas, desarr ollo larvario del cangrejo, distribu

ci6n, y ciclos de v~da del mismo en localidades comprendidas den-

tro del territorio nacional. Se hace recomendable apoyar estudios 

referentes que nos permitan conocer el mayor nún~ro de los aspee-

t os sobre la forma de vida de nuestros recursos bi6ticos a lo lar 

go de nuestros l itorales y zonas de refugio y reproclucci6n natural. 

Una de las recomendaciones que nos permitiría apreciar con mayor 

detalle, caracterizar el área y evaluar la abudancia y distribu-

ci6n del cangrejo dentro del sistema, sería diseñar un estudio si 

milar que fuese practicado durante los 6 meses que no fueron cu-

biertos por el presente, De tal manera que se lograría integrar 

la información al actual, caracterizando de esta forma el ciclo -

anual del cangrejo y la aplicaci6n de investigaciones tendientes 

a conocer los hábitos y comportamiento del organismo en la zona, 

así como un estudio que nos permitiera conocer ampliamente el de

sarrollo larvario y juvenil del cangrejo Gecarcinus lateralis. 

47 .. 



Este Últi.nxJ pt.mto podría ser objeto de estudios posteriores, a fin de 

suplir las deficiencias que en materia de identificaci6n de la larva, 

fueron seguidas para el presente trabajo que adolece de una identifi

caci6n detallada y a fondo, considerando microestructuras bucales, y 

de los apéndices, en virtud ee que el presente se bas6 exclusivamente 

en identificaci6n morfol6gica y alométrica. 
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VISTA ANTERO LATERAL Y LATERAL DEL PRHIER ESTADIO 
GECARCINUS lateralis (FREMINVILLE) 

Donde se muestra la morfología de la l a rva y su tagmosis. 

' PRITTOCEPHALON 
Oj os 
Anténulas 
Antenas 
Placa ocular 
Epistoma 
Labrum 

GNATITTOR<\X 
Mandíbul as 
Max ílulas 
Maxilas 
Maxil ípedos 1 ~ 
Maxilípedos 2~ 
Caparazón 

Cr i terio Snodgrass 1950- 52 

ABDOMEN 
5 Se gme ntos abdominales 
Teison 
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GECARCINUS lateralis - CARACTERES PRINCIPALES DE LA LARVA 
E IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS 

QjQ-----1 

A'-:Th'i.:l.·----!CiP 

' l\.\'DBULA--( 

ESP lM 
ROSTRA.L 

0.5mm. 

CARACTER PRIMER ESTADIO 
Larva carente de Terceros pares 
de maxilípedos de pereíópodos 
y pleópodos 
Los somitas no se han diferen 
ciado. 

MESIAL 

FOR.'IULA . .. 3 

VAL\IULA DE 
ORI l'1 Ci O Al\AL 
PROCTODAfJJM 

6 espinas con sétulas 
Telsón bifurcado con 
extremos agudos 
incurvados postero mesial 
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al . - 1 er . Antena = 
a2.- An tena 
po . - Placa ocular 
ep . - Epi stoma 

IT\ . - ,\l:;ndíbula --
la . - Wbrwn 
ob . - Orificio bucal 
pg . - I'.J r ~1gnat3 

GECARCINUS lat e r alis 1 a . ZOEA 

anténula 

~~~~~~~~~ 

lil\:l . -

mx2 . -
md l. -
rnd2 . -
·-pa. ·~ 

ab . 
te . -

~1axílula 
Maxila 
:Vlaxilípedo ler . par 
' laxilípedo 2o. par 
PrDceso lateral articula; 
.'\bdómen 
Telsón 



DESCRIPCIO:'-: DE ESTRUCI1JP~\S CONSIDER<\DAS PARA LA. UBICACION 
TAXQ'IQ\l!CA DEL GENERO EN SU f'RIMER ESTADIO 

. .\NTENULAS : ( 1 e r par) 
Cónicas , insegmen tadas con 3 aestetascos distales y una cerda. 

Cerda-~ 

Ant ena 

\ 

~·· 
(pr 

El aestetasco later a l es más pequeño que los -
otros dos. 

Típicamente monor ramea. 

(2° par) 

Birramia; endopódi to no individuali:ado de protopód ito 

Endopódi to ligermen t e mayor que exopódito . Ag udo, con 
espinas laterales cortas y robustas , 10 a 13 
en cada lado. Ultimo terci o sin esp inas. 

Exopódi to semi-cilíndrico; tamaño casi mitad del endo 
pódito. 
Dos espinas distales (ed); later al ma yor, me 
sia l menor . 
Cerda larga (lateral mayor), casi igual a mi 
ta d de exopodito .· 
Bas e ampl ia y globosa. 
~rticulada en su punto de inserción . 
. \n tcn:i sin flagelo. ~----------, 
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L 
A 
T 
E 
R 
A 
L 

MESIAL 

. 
. 

:~-- b,) 1.-

"q a1 
ap• / 

~ .. 
eb~~--· 
ec -~ ·. ·. 

~-. ·· 
pr-

11 
·0.1 mm. 

MANDIBULAS: (3er par) 

Hemiovoideas 

ESQU E~1A Nt.::·L 5 

Región Mesial- proceso mandibular (molar). 
Región Lateral- proceso incisivo. 

Molar cercano a abertura bucal. 
Incisivo~ borde distal y mesia l aserrado -

con dientes que varían en nGmero 
y disposición . 

pm. - Plac~ mo lar 

pi. - ? r oc~"so inci siv o 

ai . - ApodC iíl J in tern o 

ape. - Apófisis espist om~tica 

' 'lr\X [LlJL.-\.S (4 ºpar) 

'. Ap findices de estruct ura foliácea, con proto 
: p6dit o y endop6d ito o palpo maxilular. -

ProtopóJi to con 2 enditos. 
¡ Endito coxal con 6 espinas delgadas, r ec ta s . 
¡ Endito basa l con 5 espinas. 
1 

: Coxal casi todas de igual tamaño; un a proxi
¡ ma l, ~ med iales, 1 distal basal; 2 grandes y 
¡ robustas, la más distante mayor, las 3 dis--
1 tan tes más delgadas. Un a proximal, un a me- -
!dial, 1 dista l. 

End opód ito dividido en proximal corto, medio, 
<listJ.1; 1 i:n el proximal , : en Cl medial, ~ e n el distJ.l. TotJ.l 6 cerd:..1s. 
El enJ opódito se en~uentra pegado a la superficie exter na de la mandibula. 



a S cerdas ' de cas i igual tamaño 

~!AXILAS (3er pa r ) 
del 2° par 

Protopódito; endopódito o palpo maxila r . 

Exopódito o escafognatito . 

Presenta siempre 4 cerdas endopodiales v 
4 plumosas exopod ia les. 

Protopódito foliáceo, co n 2 endit a s bilo 
bulad os, que son endito basa l y co xa l; 
c a da uno con lóbulo proxi ma l y di s t al . 

Endi t o coxa l, co n l óbulo prox imal, co n 
y ló bul o distal, co n 2 a 4 cerdas. 

Endito ba sal, con l óbu lo proxima l, con 3 a S cerdas . 
3 3. 4 cer d as . 

Lóbu l o dista l co n 

Endop6di t o sin cii vjsi 6 n ; bilobulado , con lóbu l o pr oxi m:!l y d i s t al 5ob~e 
nro:\ i!n:1 l ..:e f o rm.J. c cns tJnte ; .: c erda s , tJn3 más JlC'ctueñ :J que l a otr t! , :· -
~ n 12 pun i...J del lóbulo d i s t al 2 cerdas de igu:Jl t ~ma ñ o . 

[ 1 c xopóJ it o u e sc 3fogna tit o de csrruc t u r t.1 f o 1 i~ c ca, c on ~ L·c rd~s plu~~ .. ) 
535 en el borde ex t erno de base ancha y cx t rém o latera l agudo y s er o s o ~ 
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PRIMER PAR DE MAXILIPEDOS 

Birramios, 12 cerdas endopodiales. 

Cua tro (4) exopodia l es nat a tori as, 
grande s y plumosas. 

Protopódito subcil índr ic o sin divisiones 
co n 9 ó 10 cerdas en el área mes i al; la 
porción media con 4 cerdas cons t ant es , -
una más larga y sobresaliente. 

En la mitad distal con S ó 6 , a r reglada s 
ert pares o tercias; t oda s co rt as y de t a 
maño casi igual. 

El endopódito es mayor que e l exopódito, 
con constric c iones sucesivas que denota n 
la formación de futuros a rtejos , con -
un nGmero constante de S . 

En el lo. - 2 ce r das co rt as en po r ción -
med i a 

En el Zo. - 2 cerdas mediales; una mayor . 

En el 3o. Una subd is tal de gran tamaño. 

En el 4o. 2 distales largas. 

En el So . r . un a latero mcd ial , 3 dis-" ' tales grand es y un a me sial -
subdis tal. 

Exopódito : Incompletamente dividido por cons t ricciones. 
Una notoria en zo na med i al , 4 sed as na t a torias , con una ar 
ticulación proxima l globos a, una zona articular medial, y 
en am bos lad os , pelos c uticulares largos. 
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to .:i. 

SEGUNDO PA R DE MAXILIPEDOS 

Es tructur a birr ám i a , con sed aci ón de me no r propo~ 
ció n qu e el prime r pa r . · 

Endopód i to menor que exopód ito . 

Protopódito con 3 ó 4 cerd3s en su área mesia l , -
mayores que las d e la misma zona del primer maxi
l í pedo . 

Endopódito con 2 a constricciones . 

La la . -

1 a 2 a. -

La 3a . -

con ~erda ~icsia l y distal 

con 1 cerda ligeramente ma)·or: 
mesial en porción media. 

con 3 cerdas; tina mesia l , 
ral, ~·una anteri o r . 

L.1 -1a . - con 3. cerd3S de dife:·ente t~::i ;;:i;:i 
:., ' en su extremo ·distal ; LJ:13 ,grande 

en situación lateral; con res;Je c 
las o trJs do s , una ~ediana ante rior y una pequefiJ mcs i al . 

Exopód ito parcialmente dividido por tina const ricción med ial con cer 
das nata t or ias distales . 
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•• 

O.Sm m . 

ABDOMJ::/; 

Cin co (S) segmentos an ulares y t elsó n. 

Región tergal fuerte mente convexa en -
sentido transversal. 

Región Esterna l mar cadamente más plana 
en la zona mesial. 

Zona pleural a cada lado de los segmen 
tos entre límites esternales y tergales. 

El bo rde an teri or de cada se gmento alho 
ja a l post e rior de cada segmento pre c e~ 
dente .. 

ler. Se gme nto corto, poco esclerotizado; 
dos pequeñas cerd3s cortas fr.ecuentemen 
te sob re la superficie terg3l en posi -~ 
c1ón mesial y med i al . 

2do. Se gmen to·m5 s gr ande que el pr i mero , 
con proces o espinoso a ntero lateral a cada l ado . 

3er. Segm e n t o l i g er a1ncn te más g rande que l o s demás; presenta a c ada -
l ado un proceso espinoso latero, posteriormente dirigido. 

4o. y So . Segmentos m5s estrecho s y sin ornamentación . 

ESQUEMA NUM. 9 



T E L S O N 

Bifurcado, con extremos agudos, li

geramente incurvado sobre la zona -

pastero mesial. 

Seis ( 6) espinas grande s , ag udas y 

d e ba se an c ha , ca d a un a con s é t u las 

pequeña s en t re sí. 

En región ventral , basa l c on un amplio orif i cio anal de limita 

do por la vá l vula del or i ficio anal, que constituye una zo na -

di s t al de l pr oct~deum. 

ESQUEMA NUM. 10 
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TACION DE REGISTRO CONTINUO -
(BOCA DEL ESTE RO). 

TAB LA DE DISTRIBUCION PORCEN 
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l a t e rali.s EN LA kl:U De l\:ONI
TUR!oü utL SISTH!A MEDI ANTE -
EL EMP LEO DE LA RED DE PLANC 
TON. 

DISTR IBUC I ON Y ABUNDANCIA DE 
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TERO. -
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RED DE ESTACION 

TEMP ERATURA DEL AGUA (ºC ) 

No . de l a 
Estac i6n Julio Agosto Septiembre Oc tubre Noviembre Dici embre 

l 2 9. 5 31. o 2i. o 20.0 18 . 0 19 . 0 .J . l 
2 30. 0 33 . 0 27 . o 19 . 0 18 .0 17 . o .¡ . o 
3 31. o 33. 0 c8 . o 2 l. s 19. 0 16 . 0 .j. 8 
4 31 . 0 3 4. o 28 .0 20 . 0 l 8. S 16 . 0 .j . b 
5 31. s 34 . 0 29 . 0 20 . 0 18.0 16 .5 L S 

x 30.6 33 . 0 27 . s 20. 1 18 .3 16 . 9 2 _¡ . s 

TEMPERATUR..\ AMBIEN TA L 
26 .5 29 . 0 27 . o 21. 0 20 . 0 13 . 5 ·' 2 7 . s 30.0 28 .0 22 . ü 1 s . 5 IS . O 23 . 
29. 0 28.0 27. o 23 . 0 l S. O 13 . 5 23 . 
28. S 28.0 27 . o 19 .0 l S . 5 15 . (i 
28 .5 29.0 27 . 0 l 8 . 5 l S. O l 5 . [l 

'< 28 . 0 29 . 0 27 . 2 20 . 7 18 . ó 1-l . .J .: 3 . {_) 

SALI NIDAD 
21. 2 9 .2 o . o 5 . 0 10 . o 9 . 0 9 . l 
23 .0 8 . 8 o . o 5.0 5. 0 8 . 0 8 . 3 

3 2 2. 5 8 . 8 o . o ·s . o 5 . 0 S. O 
.¡ 21. 8 8. 7 O. O s . 2 L O .j . o ~ . . ) 

21. 2 8 .9 o . (1 s . 2 .j . o .¡ . o 7 . ~ 

x 21. 9 8 . 9 .o s . l 5 . 6 ~ . o -. g 

pll 

7 . i 7 . 6 6 . 6 4 . ó 6 . 6 6 . 5 6. 6 
7. s 6 . 9 7 . 0 .¡ . 4 6 . 6 i . O 6 . ó 
7. 2 7 . 2 b . 9 4 . 4 6 . s i . O 6 . 5 
7. 2 7 . 0 6 . 8 4 . s i . O 6 . 7 ó.S 
7 . l ' 6 . 9 6 . 8 4 . 3 ? . 7 6 . 5 6. b 

x 7 . 3 7 . 1 6 . 8 .¡ . 4 6 . 9 6 .-; ó . 5 

OX, CE\ O DIS UEL TO 
s . 2 6 . 4 l. 6 9 . 4 4. 2 4 . 2 s . 2 
5. 2 b . .¡ l. o 7 . .¡ 4 . 8 3 . l -L i 

3 4 . 6 6 . 4 3. 0 8 .0 3.8 2 . 7 .¡. 8 
4 5. 0 7 . 6 l. 6 4. S 4.4 2 . 2 _¡ . 3 
s 4. 0 ll . 8 l. 2 4 . 2 ~ .6 l. s .¡ . 6 

x .). 8 7 . - 1. 7 6 . 8 4.4 2 . s -L 7 

PROFUND IDAD 
0.66 o . 4 5 o . 73 o . so 0 .4 2 o . 7 - O. ,; o 
0 . 66 0 . 64 0 . 83 0.67 0.6 1 0 . 59 ( 1 . 0 -
0 .6 7 0 . 45 0.96 0 . 67 .o. 53 0 . 57 o . 6 .j 
o. 97 o . 74 l. 01 o . 91 0 . 86 0 . 92 0 . 90 
o . 8 7 0 . 6 5 0. 9 0 o. 58 O. Si 0 . 66 0 . 70 

'< o . 7 7 0 . 59 0. 89 0 . 67 0 .6 0 o. 70 o. 70 

T.-\BLA ~u ; 1 . 1 



TRANS PARENC I A 

No.de Ja 
Est:ición Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicieob re 

1 0.66 o. 4 s o. J 8 o. 3 7 0.42 0.44 0.42 
2 0.66 o. 4 7 o. 2 4 o.so 0 .40 0 . 30 0.43 
3 o. s 7 o. 2 9 o. 2 3 o. s 2 o. 4 4 0.33 0.40 
4 o. 79 0 . 28 o. 12 0.58 o. 41 0.6 0 0 .46 
5 O.SO 0.38 o. 18 o. 2 2 0.30 o. 31 0 .31 

5: 0 .64 0.37 o. 19 o. 44 0.39 o. 40 o. 41 

TIEMPOS DE MUESTREO 

H. J. H.F. H. l . H.F . H. l. H. F. H. I. H.F. H. l. H.F. H. I. H.F. 

10: 40 11 :30 1 o: 4 5 11: o 5 10 : 30 10: 45 8:45 8: s 7 14:35 14: 51 10: 48 11: 10 

12: 45 13: 20 11: 4 s 12: 00 11: 15 11: 4 s 9.: 20 9:27 15: 12 15: 30 11 : 18 11 : 30 

3 13 : 4 o 13 : 56 12: 2 o 12 : 4 o 11: 50 12:07 11 : 19 l l: 26 15 : 50 16 : 2 7 11:35 11: so 
l s: os l s: ?> 15: 00 1 s : 2 5 12 : 2 o 12: 3 s 11: 54 12 : 2 2 16: so 1 7 : 19 12 : 2 9 12:45 

1 s: 56 l b : 2 o 1 s: 3 5 16:00 12: 4 5 13: 10 12: 41 13: 03 1 7: 3 s 1 7 : 5 2 1::;: o 7 13: :' s 
Julio "gosto Septiembre Octubre 1'-!ov. Dic. 

En la ta bla No . 1 c or respondi ente a la red de es taciones 

l oca liza das a lo largo de l estero de Jácome , se ha divi 

d id o cad a uno de los paráme t ros r egistrados para mayor -

facilidad, las co l umna s 2 a la 7 , mues tran los va l ores -

r egist ra dos. Durante el período de mues treo y las co lu~ 

nas 1 y 9, el número de estación y los promedios ob teni

d6s respectivam en te cada parámetro comprende 6 renglones 

que corresponde n los 5 primeros a l número de estación , y 

el se xto al va l o r pro med io . La columna f ina l (8) en se~ 

tido horiz onta l muestra los va lores pr omedio por esta- -

ci6n para todo el ciclo , y el sex to reng l ón l os valores -

promedio po r mes para e l parámetro en cuest ión. 

TABLA NUM . 1 



RE GISTRO CONTINUO 

TEMPERA11JRA DEL AGUA (ºC) 

Hora 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Die iemb re 

10 00 28 . S 31. o 26.0 20.0 17 . o 16. 0 23 . 1 
14 00 31. o 34. 0 29 . 0 21. o 18.0 19.0 25 . 3 
lS 00 30 . S 30 . 0 26 . 0 22. o 18 . s 18 . 0 2-L 2 
22 00 2 7 .o 31 . 0 2 8. o 21. 5 18 . o 19. 0 24.l 
02 00 26 .5 30 . 0 28.0 21. 5 18 . 5 l 7 . o 23.6 
06 00 27 . o 29 . o 28 . 0 22.0 l 7 . 5 15 . 0 23.l 
x 28 . 4 30.8 2 7. 5 21. 3 1 7. 9 17.3 23 . 9 

TEMPERATURA MIB IENTAL 
( ºC ) 

10 00 29 . 0 29 . 0 30 . 0 23 . 5 18. 5 13 . 0 23 . 8 
14 00 28.0 27 . o 30.0 22.0 19 .5 13. 0 ~ S . 3 

18 00 2 7 . 5 26. 0 28. 5 20 .0 19. o l 4. o 2 2 . s 
22 00 26 . 0 26.0 28 .0 21. o l 7 . o 14. 0 ~2. 0 

02 00 25 . 5 26.0 25. 0 19. 5 19 . o 13. 5 : l. .¡ 

06 00 25 . 0 26 . 0 2 5 . o 19. 0 19 . 0 13. 0 2 l. 2 
x 26 .S 26 . 6 27 .8 20 . 8 18 . 7 13 . .¡ : :: . ..t 

SALIN I DAD 

10 00 2 3. 5 8 . 9 o . o 5.0 s . o 5. 0 7 . 9 
14 00 23 . 0 8 . 5 o.o 5 . 2 9 . 0 s.s 9 . 0 
18 00 22 .2 1 7 .2 0 . 0 4 . 7 s . o 6.5 9 . 3 
22 00 20. 2 11. 5 ¡) .o 3.0 8 . 0 7 . 0 8 . 3 
02 00 27.0 10 . 3 o . o 4. s 8 . 0 6. 0 9 . 3 
06 00 2 2 . 5 6 . 0 o . o 4 . 3 6 . 0 4 . 5 - ' I • • 

x 23 . l 10 . 4 o . o 4. 5 6 . 8 6 . 3 8 . 5 
pli 
10 ºº 7. 6 7 . 0 7 . l 

pH 
3.6 6.0 6. 5 6 .3 

14 00 7 . 5 7 . 7 6.9 4. l 6.0 6.5 6 . 5 
18 00 7 .4 7.9 7 .3 4.4 7 .r 6. 5 6.7 
22 00 7 . 8 7 . 7 7.0 4 . 6 7 . 0 6 . 5 6 . 8 
02 00 7.9 i .3 ; . 1 4.3 7 . o 6 . 5 6 . 7 
06 00 i . 7 7 . 2 7 . 1 4.6 7 . 0 6 . 5 6 . ; 
x 7 .6 ; . 5 7 .1 4.3 6 . 7 6. 5 6 . 6 

OX IGE NO DISUELTO 

10 00 6 . 0 _¡ . 6 l. 8 11. o 4 . l 8 . 2 6 . 0 
14 00 4 . 4 6 . 0 1 0 . 0 7 . 4 5.0 3.0 6 . 0 
18 00 6 . ;¡ 5 . 2 4.4 9 . 6 4.6 5.0 5 . 9 
22 00 5 . 2 6. o 0 . 8 8. 8 8 . 0 7.0 6.0 
02 00 6 . 0 4. 6 0 .8 7 .6 4. o 7 . 8 5 . 1 
06 00 5 . 6 5 . 8 2.0 9. 2 2.8 8. 6 5 . -
x 5 .6 5 . 4 3.3 8.9 4. 8 6.6 3 . S 

TABLA :\ü~!. 



REGISTRO CON TINUO 

Hora 

10:00 
14 : 00 
18: 00 
22:00 
02: 00 
06:00 
x 

INTERVALCS DE MAREA (M) 

Julio Agosto Septiembr e Oc tubre Noviembre Diciembre 

0.90 o.so o.so l. 60 0.84 
0 . 80 0.46 0.88 0.96 o. 92 
0.48 o. 8 5 l. 30 0.92 l.10 o.so o. 79 l. 3S l. 20 l.17 
0 . 96 o. 76 1 . 2 o l. 2 2 1. 1 8 
l. os o. 70 0.90 1. 16 0 . 80 
0 . 78 0.68 1 . 1 o l. za l. o o 

En la porci6n .supe rior de la t abl a, a manera de encabezados, 

se muestra al período de t iempo , manifestando en meses, durai:. 

t e el cuál, fué rea l izado el estudio y que comprende l as co--

l umnas 2, la 7. , la primera columna corresponde a la hora de 

r egistro y la octava a l os promedios durante todo el ciclo o l a 

hora indicada par a el parámetro en cuesti6n , al f ilial de l regi~ 

tro correspondiente a las 06 :00 hs . y denotado con el símbolo X 
se representan l os valores pr o11<ed io ob t enidos por cada sal i da 

(cada mes) , de mane ra que las columnas .extremas en sent ido ho-

rizontal , no s indicarán los promedios por hora de muestreo pa-

ra tocio el ciclo y los vertical es , el promed io de la s 18 hora s 

de muestreo por cada salida se ha dividido cada uno de l os pa-

r~~e tros registrados bajo la misma estructura , lo que pennite-

l ocalizar y comparar los valores de una hora de muestreo a - -

ot ra , de un regi stro mensua l a otro y al final del ciclo, t an-

0.S6 
l. zs 
l. 26 
l. 22 
l. 00 
0 . 58 
0.98 

0 . 87 
0 . 88 
0.98 
l . 04 
l. os 
0 .87 
0 . 96 

r-------, 
to entre estos mismos como entre sí. 

TABLA NUi•; . 2 



GRUPO 

Phylum 

Phylum 

Phylum 

Phylum 

Phylum 

Clase 

Orden 

Orden 

Orden 

Orden 

Orden 

Orden 

Orden 

Orden 

Or den 

Orden 

Suborden 

Secci6n 

Subor den 

Secci6n 

Secci6n 

Phyltnn 

Subphylum 

Subphulum 

Distribuci6n en por centajes de los grupos taxon6micos 
representados en las nuestras poblaciones obtenidas 
en el estero de Jacome. 

TOTAL DE REG . TOTAL RED TOTAL REñ GRAN 
TAXONOMICO CONTINOO DE PLANCTON DE RENFROS TOTAL 

Coelen ter a ta 15 17 

Nema toda 17 255 272 

Annelida 346 62 6, 129 6 , 537 

Chaetognata 226 32 65 323 

Arthrapoda 

Crustacea 

Euphausiacea 241 244 

Cu.me ea 6 

Os tracoda 35 133 169 

Cladocera 4 , 4 76 7,430 146, 293 158 ,199 

Amphipoda 19 24 

Mysidacea 2 

Cyrr ipedia 17 ,030 4,925 38 21 ,993 

Copepoda 159,269 32' 308 23 ,121 214 ,698 

Isopoda l 151 152 

Decapo da 

Na tan tia 

Pena idea 12 14 331 357 

Rept antia 

Ano1TR.1ra 10 15 

Brachyura 44,926 104,834 l ' C53 ,439 1'203 , 199 

Chordat a 

Urochordata 22 ,053 886 36 22 , 975 

Ve rtebra ta 287 232 622 1,141 

Total: 248 , 669 150' 751 1 ' 230,904 l ' 630,324 

0.0010 

0 .017 

0.401 

0.019 

0.015 

0 . 0004 

0.01 r 
9. 704 

0.001 

0.0001 

1.349 

13.169 

0.009 

0 .022 

o .0009 

73. 801 

], 410 

o. 700 

TABLA NUM . 3 l 
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SALIDA IV ! ·XI- 80 SALIO.\ V 29 -X J -SO 
!___!.Q.. 

GRUPO TAXO~JMICXl FSTACION 1 ESTACION 2 ESrACION 3 F.Sfl\CION 4 ESTJ\ClON 5 Sl!B 1lITAL EST.~c rm t EST,\c ;oN 2 ESTAC!O~ 3 ESTAC JON 4 CSi1\ CJON S 
RPL R.R IU'L R.R Rl'L RR IU 'L R. R RPL R. R RPL R. R !U'L R.R Rl'L Rl'L RPL l:. R RPL R..J.:. RrL R.J: 

·- ---
PllYLL~I CXlELENTERATA 
Pl·f\'l.L'M NDIAlOIJA 201 201 9 30 22 
l'IWLl.M A\"N F.LIOA 
lllYLUM O IAc"!DGlATA 

PllYl.ll\I ARO 1 Ht lüllA 
CLASE CW JST1\CE/\ 
OIUllJJ 1 ~1 1 '11:\lJS li\CEA 125 16 . 27 168 J3 5 54 
OROl:N O~l\CIA 
OílDL:N Oo11Wl11lA 5 4 9 16 14 
oii;1 r.1 Cl.'-1'1Cfoll,\ 37 1 1 2 6 3 3 50 3 l l 2 3 30 
U!tlJE~ AWll ll 'OllA 
0:tllF.! ~ M'fj fl1ACíA 
tWJ)E.'J Cli-OW'llllA 10 219 229 33 24 11 
Ul@:-1 CDl'Ul'.JDA 38 77 224 151 13 95 233 481 28 44 536 8114 i:s 55 S•1 18 4 l. 3 11 35 37 
OWIE.'IJ ISClüO,\ 
Ol<J lf2.~ lJElj \IUll:\. 
St lH-
OHIJI:~ M f/•8 rIA 
SEl:C !O~ f'E"l.1\ Tl' t:A 22 3 18 1 6 l 51 
SUG · 
01mr;-1 REl'f"ANf IA 
Sll:r:tON ll!"l~ l füA 
Sl:t:C IO!I B,!,\OIYUll~ 1 2 2 3 4 12 

:01:J\ 1 7 253 2 . 287 5 3 160 JO 22 7l5 8 4"/ ¡- z 
llffl.IJ.~ O JlltUATA 
51111 · 
Pi fYLIJ'I URIXH JRIJATA 
sun-
l~JYl.LN VUffEllRATA 2 11 27 1 l l 3 40 4 1 l 1 

104 365 227 472 20 234 23!.l 880 2Sl S6 841 2, 003 160 103 81 Sl 13 79 16 74 40 80 

1:rc .. 'Jl -
<:n:us latcrallis l. 3 12 1 23 1 b ·1 5 4_5 

TABLA NUH . 4 
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SAi.IDA VI 21-X 11-80 SUB - TCTAf .. TOTAL 
1 

u 
w 

SUB mr.11. !S fACION l ESTACTW 2 ESTACION 3 r,-;rAC!ON 4 L'i'fACIO:-: 5 Sllll -lUf,'l. IV-V-VI C:IO\.~ 11JTAL TOTAL (fl 

ltl' I. R R IU'I. R.R RPL !Ul Rl'L R. R Rl'I. R. R lll 'L R .R :u>J. R. lt FIA~CTON HE/.TnOS ll.Fll l'lJW:mN RED i-:.l:i\rROS 
-- ----- ----~ -

IS IS 

S2 8 17 2S3 l7 255 l72 

14 34 6 6 1 s 22 54 .13 54 '13 62 6, 129 6,l 91 
17 4 l 3 7 2 23 ll 23 11 32 l>S 9¡ 

72 240 2·\l 2H 

1 1 1 6 7 

30 l 16 18 18 1 S2 l 91 l 133 13.: 

32 6 100 2S 1 37 168 l 223 36 7 ,430 146 , 293 1S3. 723 

1 2 5 z s 2 s 19 24 
l l 

68 1,881 37 2,280 1 SS 412 1, ,628 38 4 ,925 3" 4 . ~l l~ 18 4 ,963 

224 127 9,502 1,306 17,868 70 460 13 14> 1,661 203 21 28, l '.' R :\ 071 28 ,930 ,1.flll l .)7. , ?-f'lR 2>. 11\ 55 ,4.!9 
1 1 S! 152 

57 14 3:; 1 3t.5 

·2 " 1 to 12 
2 1 2 .> 17 1 (15 66 • 

13 60 l 1 6 10 1 2 1 10 12 45 78 '/ 104 . 833 l' 053, Y/4 l ' lSR,207 

726 7 23 127 876 7 876 886 36 922 

15 34 d 137 6 2 190 1 177 201 18 1 2S6 23! 622 354 

,20 392 12,178 l ,3M 20,3S8 112 622 33 182 !l ,879 78S 64 34,133 3,4S2 3S, 294 S,8•17 l SO , 751 l 1230,90'1 l '331 ,6SS 

49 S3S 106 693 
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Salida l Julio ' 80 

Estación 1 

Brac:hyu r a 
Ge c a r cinu s 

Sa lida 2 Ago . ' 80 
Brachyu ra 
Gecar cinu s 

Salida 3 Sept. ' 80 
Br ach yur a 
Ge carc inus 

Sa lida 4 Oct . ' 80 
Brach yu-r a 
Gecarc inus 

Salida 5 Nov .' 80 
Br achyura 
Gecarcin u s 

Sa l ida 6 Di c .' 80 
Brac hyura 
Geca r cinus 

Brac h yura 
Gecarc inu s 

Abunda ncia Tota l 
Brachyura : 1 04 , 8 34 
Geca rcinus : 588 

Porcentajes 
1 04 , 83 4 

588 

PL 

14 
I! 

400 
33 

2 , 260 
4 

17 
3 

8 
- -

1 
- -

2 , 700 
44 

100% 
. 56 % 

RED DE PLANCTON ---- - -

Es t ac i ón 2 Es t «c i ón 3 Es t ac ión 4 Estació n 5 CAPTURAS 
PL PL PL PL POR MES 

469 1 2 1 48 7 
80 - - - - -- 84 

82' 411 17 ' 13 6 1 ,34 9 -- 1 01 , 29 6 
301 1 28 - - -- 4 62 

1 33 342 1 9 8 7 3 3 , 006 
30 2 1 -- 3 7 

2 - - 3 -- 22 
1 - - 1 -- 5 

1 - - 1 3 13 
- - - - - - -- - -

6 1 2 -- 10 
- - - - - - -- - -

8 3 , 02 2 17 , 480 1 ,555 77 104 , 83 ~1 
412 13 0 2 -- 588 



Estación 1 
Salida 1 J ulio '80 RR 

Brac h y u ra 240 
Gecarci nu s 25 

Salida 2 ~o. '30 
Brac h y ura 20,178 
Gecar cinus 18 

Salida 3 Sept . ' 80 
Brach yura 4 , 801 
Gecarc i n u s 1 

Salida 4 Oct . ' 80 
Brachyura 254 
Gecarci nus 12 

Salida 5 Nov. ' 80 
Brachyura 48 
Gecarcinus 3 

Salida 6 Dic . •ao 
Brachyura 2 
Gecarc inus - -

'Ibtal Brachyura 25 , 523 

'Ibtal Gecarcinus 59 

Abundanc i a Total 

Brachyura : 1 ' 053 , 439 

Gecarcinus: 108 

Porcentajes 1 '053 , ·~39 

108 
1 00 % 
• 01% 

Estación 
RR 

6,402 
3 

1 
- -

11 , 137 
1 

289 
23 

2 
- -

10 
- -

17, 84 1 

27 

RED DE RENFRO 

2 Estación 3 Estación 4 
RR RR 

- - 20 
- - - -

886 , 95 1 87 , 122 
l 3 

- - 126 
- - - -

7 163 
- - 6 

6 5 
1 - -

- - 2 
- - - -

8 86 , 964 8 7' 4 38 

2 9 

Estació n 5 
RR 

. 33 , 157 
- -

900 
3 

1,600 
4 

14 
4 

1 
- -

1 
- -

35,673 

11 

CAPTURAS 
POR MES 

39,819 
28 

995, 1 52 
25 

17,664 
6 

727 
45 

6 2 
4 

15 
- -

1' 053,439 

108 

'° 
:'=j 
/'. 

::5 
"" -1'. 
f-• 



SAi.iDA 1 267V1TT80 
GRUf'O TAXO~lMICO ESTACION ESíACION 

10 :00 14 :00 

l~ IYl.UM mr:u :v n:RATA 
l'l lY LUM Nl.N.\'I ODA 
PllYLUM M~El. l lJA 

l~ IYl.IJl. I Ul\cl-O:;NATA 
ll lYl.lJM Alrn 11-úl 'OIJA 
CLASE CJIUSTAC EA 
ORDEN EUl'I u\US IACEA 
o~wrN w mr:EA 
ORDFll OSTIWTJOA 
OROI'~ Cl.AOOCERA 
OIUJE.~ il.'U'llll'COA 
ormrN fn'S ID?CEA 
01m1~ CY :Clll'EU!A 4 
onm:-; W l'EPOl1\ 13 23 
Q){!)E\ ; soi\JDA 
OIUJE~ lJff.'IJ\JDA 
OROl:"I NATAVr IA 
SECC ION l'E~IOE.\ 

SUllOR!J t:N REPfANTlA 
SECCíON A.\(}llHlJ\ 
SECCIO~ BRAOIYURA 

MIYLUM 
(ZOEAJ 
OJOIÍJ.1\TA 

SUBl lPYLUM UROO IORD!ITA 
SUBl'f!YLUfl VE!<rEBRA TA 

18 35 

GECARCINUS latcrall is L -----

~I 
;i ...., 

TABLA NUM. 

>-" ?;'; 
:;;: 

(/l 

¡::g 
>-<:.... 
O • 
)o-

""" ~' 
'< 

ESTAClON 
18:00 

147 

60 

210 

F.5TAC ION 
22 :00 

49 

6 

106 

Fi\UNA DE ACOMPARAMIENTO ABUNDANCIA POR GRUPO . 

SAL-lllAT >07VIT7HIT 
ESTACION ESTACION SUB lUJ'AL ESTACION ESTACION 

02:00 06:00 10:00 14:00 

17 

6 
10 

41 

42 

47 

6 

4 
291 

74 

8 
16 

408 

50 38 

9,900 376 

9,954 415 

1,300 

ESTACION 
18:00 

3 

l,89ó 

1,916 



SALIDA Y ESTACION ESTAC IUN DE 18 llORA S . 

SALIDA 3 27/ IX/80 
J:STACIO~ ESTACJ().'1 ESTACION SUB TOTAL, ESTACION ESfAC!Cl'I ESTACION E!>"IAClON ESI"l\ClON E~IACION SUB TOTAL TOTAL 

22 :00 02 :oo 06:00 10 :00 14 :00 18 :00 22 :00 02 :00 06 :00 I: Il: III 

M M 
u u 
E E 
s s 
T T 
R R 
A A 

D ll 
1 ,950 E E 160 1, 500 783 4 ,393 4 ,402 

s s 
T T 1 
R ll 4 

J, 120 100 37 3 , 241 116 u u 240 100 117 573 4,105 
1 [ 

D n 
A A 

l z 

l 3 3 
4 JO 11 25 l 1 26 

2·1, 192 463 l ,800 36 . 739 166 4 ,960 2 ,350 550 8,026 44 ,83~ 

11 4 76 .2 82 8 
109 

25,318 576 1 ,849 40 ,028 2,236 . 5,4 37 3, 950 1,453 13,076 53,512 

1,500 2,802 2 4 6 2,809 

-·----, 
(/1 
M 
0 

U; 

~ §3 ' " 
' (/1 s:: ).-

a t: /'. 

~s:: ~ 
'-' ' ., 



V> 
'71 
n 

(;!....., . 6; 
~:;;: 

~~ 
-"" ." '< 
Vo 

GRUPO 

P!fo'l.UM 
PI fYl.LJ~.J 
mYLt~l 
l'lfil.ll:-1 

Pl!Yi.lN 
Cl_;\SJ: 
o;tn:~~ 

rnmL~ 
Q!¡JJ[:N 
ORUl2N 
ORDc; 
O!Ull:.'\I 
ORllL~ 

01Ull>~ 
rnnc-i 
OiUJE~ 

SU!lOll!lf;~ 
Sh:C ríi.\J 
SUBtJRJJi:.~ 

SECt: lON 
StCCICl~ 

PllYLU)I 
SUB PI IYLL~I 
SU8 PllYLLl'f 

GECARCl~1JS 

TAB!..A NU!-1 . 

SH.Tlli\- .,------i-TXT7SO 
TAXD~'O.'HaJ ESJ'AC!ON ESíAC!ON 

JO :00 14 :00 

OJEl.LVITRATA 
NU.l\IUDA 
ANNE!. IDA 
O l~J; r(x;NATA 

AH'\1 l IDP\JOA 
CRIJSl'J\CEA 
EIJl%\US IALPA 
ll!)VICEA 
OSTC\CODA 
CLllUOCEIU\ l 3 
A.._!llfl JPODA 
~IYS J IJACLA 
O 'RR l l'EJJ l A 
COPEl'ODA 26 11 
! SOl 'úf!J\ 
DECAPllDA 
NATAN'l' IA 
l'G'iAJnEJ\ 
Rl>'lA\TIA 
A':Oi\lJR.\ 
BRAll !Y'URA 

(ZGFA) 5 1 
O'iORl1ATA 
UHOO IORDATA 
VERTEBRATA 

32 ;s 

latcrallis l. 

Sl\LIDA 5 29/Xl/80 

i ESl'1\C !ON ESTAC!ON ESI'ACION ESJ'ACION SUB TarAL ESfACION ESI'ACI~ ESTACION 
18 :00 22 :00 02 :00 06:00 10 :00 14 :00 18 :00 

1 5 l l 12 

3 l 
5 3 13 3 61 3 15 41 

l 4 1 12 

6 9 18 6 86 5 . 21 45 



E'iT.\C: lO~ ESTAClON ESTACI CT-1 
22 :03 02 :00 06: 00 

c8 17 I J 

34 20 18 

1 

(f¡ 
rn 

I ~ ~~ 1 f:: ~ __, s~ 
.~ ,:_ [ .~ ~ . 

SUB TOTAL 

1' 

5 
115 

1 
10 

14 3 

SALJ l)J\-6--IT7ill780 
ESl'AC!ON 

10 :00 

21 
304 

93 

429 

ESTACJO.~ 

14 :DO 

59 

69 

ESTACIO.~ 
18 :00 

233 
101 

20 

5 ·ººº 48 , ISO 

5, 7SO 

59 ' 854 

ESTACICN 
22 :00 

2 

109 
30 

7 , 800 
71 ,800 

15 , 400 
8 

95 ,158 

14 

ESfi\CJCN 
02 :00 

so 

2 ,1 25 

875 

3 ,061 

E.5TAC!CN 
06: 00 

31 

44 

4' 200 
32,009 

32 

20 
18 

36 , 3S7 

SUB TOTAL 

2 

342 
221 

35 
so 

17 ,021 
1S4. 988 

38 

22 , 045 
178 

194 , 928 

16 

TOTAL 
IV: V: 

2 

342 
221 

35 
74 

17 ,026 
1 S5 , 164 

9 

l 
60 

22 , 045 
178 

19S ,157 

17 

VI 
TOTAL 

2 

346 
226 

3S 
4 ,4 76 

l 
17 , 030 

159 , 269 

12 

3 
27 

44' 899 

22 . 053 
287 

248 ,669 

2,826 
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CUADRO COMPARATIVO DE CAP'rURA y COSDlCIONE:S FlSCIO-QUIM I Cl\ S Pl\AA r.r:cARCHWS io.r.cral l :>- . E N F:L FSTEPO DE J ACOME, 
·ruxPl.N, VERJ\C RUZ ----------

Pe ri odo Julio - Diciembre , 1980 
Es tación de Registro continuo 

Pl:XJtA Nl>lmJ 
Clll'TURAOO 

valor M..ixin..o E.'11 el Sistu 11<.1 - - - -
Valor n! n im) e1 el Si s tena - - - -
Capluca t'láxima realizada O.::t. 15 '80 1,500 

Valor Mí nlloo de Ocurrencia - - - -
Valor l·l'Íxüno de Oc\uT.::rici" - - - -
valor Pruno:lio <le O:::ur ["dll.:ta - - - -

FSI'ACIOO 

- -
- -

02:00 

- -
- -

- -

'l'l:Ml , DEL TEMP. N-0. SALINIU"J) p H oxrcm 
1'GJl\ •e •e Pf.rn -34.0 JO.O 27 . 0 7.9 11 . 0 

15.0 u.o o.o 3 .6 .8 

21.5 19. 5 4 .5 4. 6 7 . 6 

15.0 u.o o.o 4.6 4 . 4 

31.0 29.0 22.5 7. 7 8.6 

21 .0 20.8 6.3 6.5 5 . 8 

O .PirnV O::ll.PARNrI\U DE CAPTUM Y a::tmICírnFS fISI CD-OUJ.MICJ\..'; PARJI. C2X:APCINlS br' e ra U.s . 
fN IE E:&'TERJ JACJ:lt.E, TUXPJ\M, ~¡, , flUUOOO Jtn..,IO - DICl.DBRE OE 1980 

RED ESTUAIU NI\ 

Red de P~~ FWIA NL>lERl ES1'/ICICN TI.HP. DFl. 'ID!P. NfJ. SAf...INlU.'\O p 11 OXIGIN 
CJ\F'JURAOO N",UA •e •e ppo -Valor Ktxirro en el SHataro - - - - - - 34 . 0 30.0 23 . 0 7. 7 u.a 

V<1 lor M.tnitro ei el Sistena - - - - - - 16.0 13.5 o.o 4. 3 J.O 

Captw:a H1xirna Realizada h¡o. 30 '80 301 2 33.0 JO .O a.a 6.9 6 .4 

Valoc M!nüro de O::W:-rencia - - - - - - 19. 0 19.0 o.o 4 . 4 1.0 

V..ilur fo\i.x iloo de C:Currencia - - - - - - J3.0 JO.O 23 . 0 7 . 7 9..1 

Valor Prn:oedio de n:urren::: ia - - - - - - 27.1 26 . 0 7.1 6 . 4 4 .8 

R<.d de Ren fros 

Va lor M1xirro en e l 51.stena: - - - - - - 34 . 0 J~ . o 23 . 0 7 . 7 ll. O 

Valor M!n ino e n t!l Sistsna - - - - - - 16 .0 13 .5 o.o 4.3 1.0 

Captura H~xirna ílealizilda Jul. 26 ' 80 25 1 2'J. ~' 26.5 21. 2 7 . 7 5.2 

Valor Mf n iro de C'A:.:un:·cmcia - - - - - - lR.O 18 . 0 o.o 4.3 1. 0 

Vtdor M~xi1rn &.~ 0...""U..rrcnc i a - - - - - - 34 . 0 29 . 0 2) . 0 7 . 7 11.B 

V<":tlor P1 •-tl1uJ 1n de O":urrcnc:ia - - - - - - 2G.O '.M.5 7.6 lí . 3 5 . 3 

"\NFA 

1. 60 

.46 

l. 22 

. 50 

1.30 

73.8 

PR)f1N[)] mD '!'W;.'lSPl\ 
m. IIDICIA-

1.01 . 79 

.12 . 1. 2 

. 64 .47 

.45 .12 

1. 01 .66 

. 70 . 30 

l. 01 • '/ 9 

. 12 .12 

.65 .66 

. 42 . 18 

• ~ 1. . 66 

.G4 . J9 

11 11'1'.; So.! u ili ti.c ron l os tldtos de ft..~hol , n(Í(lc.ro de i ndividuo~ ··;.'.1ptur ;1do•; y >'··;t.<"tci6n de: wn";f· r·(·n , 11'! v11·tnd dri rp..e lr>S v .1 1.o!"'Cs 
- ·-· n :.•qi!>tntdvs en c•Ra tabla (."Ot're~1lJ) 1'rlcn a va lore!.> m.,'\.xim.J~ , m":n Ü'lJ:; y pr:n rt:'<lirJ , si n ol l>1ff·.:r c- l t ot<1l t!c ~·vc-:1l• )"> mL"'~; - 

lrc<id<1:1. 
f,\''. I ~\ '.lll'~t. 9 

HCRJ\ 

18:00 

00,51 

12:00 

09:CO 

13:00 

lH:OO 

08 : J 7 

11 :00 

16 :00 

(")9 : 00 



FU'.."!i.:\ DE o.r .. 'l\.m,\ 

F".st.Jc'.E!;_C.:-~t.1:~ 

Julio 16 19SO 

At;osto 30 1980 

S..."t'L 271980 

o:tubre 1 1980 

tbv. 29 1980 

Dic. 21 1980 

f.~2826 

~~ 
Q:l!cc-ta Pla:x:t.oi1 

Julio 26 1980 

Agostó 30 1980 

Sept. 27 1980 

O::tubre l 1980 

l'O/ , 29 1980 g 
Dic. 21 ln"J R 
f.~ 588 

colecta Re:\fros 

Julio 26 1980 

Agosto JO 1980 

Sept. 27 1980 

o::tutre l 1980 

N:Jv . 29 1980 

Dic. 21 1980 

'=........:..... 108 

l.ONílí '.' JON~S FrSICO - QUI:11C:AS 

N\.M:OO ffifl'CI('(ll TINi'.112() ryJ:~ ¡~~o SALlN{!"'.J..0 ?H oxrct:::-o Pi<OFl.N)Jt¡,.'\O TJW5PARDi('J ,\ 

(ºCl i~C l (.:;1:., P!~l (0E"'1) :'fil {m) 

. t 

1.300 

1,500 

tB 

' so 
J3 

301 

128 

30 

25 

3 

tB 

t2 

23 

6 

06:00 

10:00 

18:00 

02:00 

10 :00 

18:00 

22:00 

06:00 

Est . l 
Est. 2 

Zst. l 

Est. 2 

F'.st. 3 

Est. 1 

F.st. 2 

Est. 3 

Est. ' 
Es<.l 

F.st. 2 

Est. 4 

27.0 

Jl.O 

26.0 

21.5 

17 .o 
18.5 

19.0 

15.0 

21 .87 

29.5 
JO.O 

31.0 

)J.O 

JJ.O 

27 . 0 

27.0 

28.0 

28.0 

20.0 

19.0 

20.0 

16.J 

16.9 

27.1 

Est. l 29.5 

F.6t . 2 30.0 

Est. l 31.0 

est. J J3.o 

E.st . 4 34.0 

Est. 1 27.0 

tst.. 2 27.0 

t.st . 5 29.0 

tst. l 20.0 

Ese. 2 19.0 

?$t. 4 :!O . O 

tst. s 20.0 

Est. l 18. 0 

r.st. 3 19.0 

16.9 

26.0 

25.0 

29. 0 

28.5 

19.S 

16.5 

19.0 

14. 0 

13 . 0 

20.81 

26 .5 
27.S 

29.0 

30.0 

28.0 

27.0 

28.0 

27 .0 

27.0 

21.0 

22.0 

19.0 

18.6 

14 . 4 

26 . 0 

26.5 

27 . 5 

29.0 

28.0 

28.0 

27 . 0 

28. 0 

27. 0 

21.0 

22.0 

19 . 0 

18.5 

20.0 

18 . 0 

14.4 

24.S 

22.S 

8.9 

o.o .., 
5.0 

5.0 

7.0 .., 
6.30 

21.2 
23.0 

9.2 

·a.a 
a.a · 
o.o 
o.o 
o. o 
o.o 
5.0 

5.0 

5.2 

5.6 

6.0 

7.t 

21.2 

23. 0 

9.2 ... 
8.7 

o.o 
o.o 
o.o 
5.0 

5. 0 

5. 2 

5.2 

10.0 

s.o 
6.0 

7.68 

7.7 

7.0 

7.3 

4.6 

6.0 

7. 0 

6.5 

6.5 

6.57 

7.7 
7.5 

7.6 

6.9 

7.2 

6.6 

7.0 

6.9 

6.8 

<. 6 ... 
4.5 

6.9 

6.7 

6.4 

7 . 7 

7.5 

7. 6 

7.2 

'·º 
6.9 

7.0 

6.8 

4.6 ... 
4.5 .., 
6.6 

6.5 

6.7 

6. 3 

5. 6 

<.6 
4,4 

7.6 

4.6 ... 
7.0 

8.6 

5.87 

5.2 
5.2 ... 
6.4 

6.< 

1.6 

1.0 

3.0 

1.6 

9.4 ,.. 
4.S 

'-' 
2.8 

4.8 

5.2 

5.2 

6.4 ... 
7.6 

1.6 

LO 
1.2 

9.4 

7.4 

-1.: a .., 
4.2 

3.8 

2.8 

S.J 

.66 

·" . 45 

·" 
·" 
• 73 

.83 

·" 1.01 

.so 

.67 

.91 

.60 

.70 

.70 

.66 

.<6 

·" .45 

. " 
.73 

. 93 

.90 

.so 

.67 

.91 

.58 

.42 

.53 

. 70 

·" 

·" -" 
.<5 

.47 

.29 

.18 

.24 

. 2J 

.12 

. 37 

.52 

.sa 

. )9 

.40 

.JO 

.66 

. 66 

.45 

.29 

.28 

.18 

·" .ts 

.37 

·" .SS 

.22 

.42 

·" 
.40 

.l9 

!·M'.A 
lm) 

1. 05 

.so 
I.JO 

l.22 ... 
1.10 

1.22 

. 58 

73.86 

"'"" 11:00 
13:00 

11:00 

12:00 

13:00 

11:00 

12:00 

12:20 

13:00 

09: 00 

10:00 

ll;OO 

11:00 

13:00 

11:00 

13:00 

15:00 

11:00 

12:00 

IJ:on 

09:00 

lO:OO 

ll : !Xl 

13:00 

14:00 

15:00 

• toA v,i tores ¡y¡reqadns oorrcspcn<im .l l= p~íos p...:r:.i ese tres, y roo h.i.., sido et-'1'1.."idcr<rlos cara el nrt:rerll ó tot.i.l nor arte, 
:ia.o;tr.'.rQJ!;r. 0,ntC.JF.C!ltc <.r.tl fL'lCS ~'.:tr1 tJ \n10, ,, fin'.!~ 0t.J~tivl:::il.r l :Js C':lrdi.ctoncs ¡¡ n:.~.,,ücci.entcs durantf' C!ltos mc:scs m1 -
que no hubo nirnuru c..~uri'I. Ce~~~"· 

TABLA ".'Ui·I. 10 



NlME!O mw. !EL T!M'. 
nxllA CAPruRJ\.00 ESTl\CIOO lOJ!\" 1\1'1JliNI"E 

CAProRA IWOMI\-
ESrl\CIOO RR;!Snl) Oct. 15 '80 1,500 02•00 21. 5 19.5 
a:.tll'INOO 

CAProRA MllXlMll-
RfD DE l'LNCIUI i'q:>. 30 ' 80 301 2 33.0 30 . 0 

Cl\P'!URA MllXIMA- 25 1 29 . 5 26 . 5 
RJill DE RfNFRJS ,Jul. 26 '80 

VALOR MAXIJ-0 EN - - - - - - 34 .o 30.0 
EL SISTEMA 

VAIDR MINIJ-0 EN - - - - - - 15.0 13 . 0 
EL SISTEMA. 

VALOR MINIJ-0 IE - - - - - - 15.0 13.0 
OCURRENCIA 

VALOR Ml\XIJ-0 IE - - - - - - 34.0 30.0 
OCURRENCIA 

Sl\LI-
NIDl\D p H OXIGEN.l Ml\REA 

4 .5 4 . 6 7 .6 l. 22 

8.8 6 . 9 6 . 4 - -

21.2 7. 7 5.2 - -

27.0 7 .9 11.8 1. 30 

o.o 3.6 .8 .46 

o.o 4 .3 1.0 .so 

23 . 0 7. 7 11.8 l. 30 

PIDFUI 
DIDAD- TRr.tlSPAR!NCIA 

.64 .47 

.66 .66 

1.01 • 79 

.12 .12 

. 42 . 12 

1.01 .66 

!ORA 

12:00 

11:00 

18: 00 

9:00 

9:00 

13:00 

..... ..... 

~ z. 

:J 
~ 



GRAFICAS 

GRAFICA No. 1 

GRAF I CA No. 2 

GRAFICA No . 3 

GRAFICA No. 4 

GRAFICA No . 5 

GRAFICA No . 6 

GRAFICA No . 7 

COMPORT Ai\U ENTO ~IENSUAL DE LOS 
PARf\i\IETROS FISICO-QUIMICOS EN 
LA RED DE ESTACIONES DEL ESTE 
RO DE JACmlE. -

COMPORTAMIENTO ~IENSUAL DE LOS 
PARAMETROS FISICO -QU IMICOS EN 
LA ESTAC I ON DE REGISTRO CONTI 
NUO BOCA DEL ESTERO DE JAC OMf. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 
FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO POR -
PHY LA 

FIGU RA 1 CAPTURA TOTAL PORCEN 
TUAL D¡:--sRACHY URA Y GECARCINUS 
EN EL ESTERO DE JACOME. 

FIGURA 2 DISTRIBUCION PORCEN 
TUAL DE-rA CAPTURA POR ARTE Y 
ESTAClON PARA BRACHYURA Y GE --
CARC I N!JS. -

FIGURAS 1 A LA 4 
ABUNDANCij\°TOTAL ,J50RCENTUAL Y 
DlSTRIBUCION DE LAS CAPTURAS -
DE GECARCINUS lateralis EN EL 
SISTEMA MEDIANTE EL EMPLEO DE 
LA RED DE PLANCTON. 

AB UNDANCIA DE LAS CAPTURAS MEN 
SUALES DE GECARCINUS l ateralis 
EN EL SISTEMA, EMPLEANDO. LA 
RED DE PLANCTON . 

FI GURAS 1 A LA 4 
ABUNDANCij\°TOTAL,J50RCENTUAL Y 
DISTRIB UCION DE LAS CAP.TURAS -
DE GECARCINUS lateralis EN EL 
SISTEMA EMPLEANDO LA RED DE 
RENFRO . 



GRAFICAS 

GRAFICA No. 8 

GRAFICA No. 9 

GRAFICA No . 10 

ABUNDANCIA DE LAS CAPTURAS 
MENSUALES DE GECARCINUS l a" 
t eral is EN EL SISTEMA -
EMPLEANDO LA RED DE REN FRO. 

ABUNDANCIA TOTAL, PORCENTUAL 
Y DISTRIBUCION DE LAS CAPTU 
RAS DE GECARC IN US later alis 
EN LA ESTACION DE REGISTRO -
CONTI NUO. 
(BOCA DEL ESTE RO) . 

ABUNDANC IA DE LAS CAPTURAS -
MENSUALES DE GECARCINUS l at e -
ra lis EN LA ESTACION DE rns 
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