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RESUMEN 

Con e l o bjeto de conocer la composición de las larvas -

d e peces y " camarones" del plancton y su relación con algu- 

no s pará~etros fisicoquinmicos en la parte baja del río Pap~ 

l oapan, Ver., y el área de la Laguna de Alvarado influida 

por el r í o, se realizaron 6 muestreos bimensuales, desde Mar 

zo de 1982 a Enero de 1983, en una red de 10 estaciones dis

tribuidas a lo largo del río . 

En cada estación se determinó la temperatura ambiental 

y de la superf icie del agua, la salinidad y la transparencia. 

Se obtuvieron muestras de plancton con una red estándar por 

medio de arrastres superficiales circulares de 5 mintJtos de 

duración. 

Se capturaron un total de 5247 larvas de pace.s, identi

ficándose 14 géneros y 9 especies pertenecientes a ~3 fami-

lias , además de una especie no identificada. 

En lo que respecta a los " camarones", se capturaron un 

total de 4721 organismos, de los cuales, 4657 pertenecen a -

la familia Palaemonidae, de las que se identificaron 3 géne

•ros y una especie, además de una especie na identificada . 

Los restantes 64 organismos pertenecen · a la familia Penaei-

dae, lográndose identificar 2 géneros. 

Los resultados de abundancia obtenidos se utilizaren p~ 

ra deducir un patrón estacional, así como la distribución de 

las organismos encontrados. También se estableció la rela--

ción entre las variaciones en l a distribución y abundancia -

de los organismos y los parámetros fisicoquimic o s mediante -

un análisis de correlación. 
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ItHAOOUCCION 

Un estuar i o es la desembocad u ra d e un r ío e n el mar y -

1"le de f i ne como una ex t ensión de agu a c oste ra semicer c ada q ue 

tien e u na co mun icaci ón l i bre c on el mar ; resulta pues, fre-

cuentemente afectado por la acción d e las mareas y en é l se 

m"~cla el agua de mar c o n el a g ua dulce d e l d rena j e t e r res - 

i .l'e ( Odurn, 1972 ) . De manera carac t e rí s t ica, los est uarios 

·e<•.;el•-:! n ser- más pro d u c ti vos, q u e el ma r adyacente , por u n a 

¡-,.Jr't:' e , o que los aportes d e agua dulce, p or l a otra . 

Existen factore s f ísicos sobresali e n tes en los a mb i en-

:.,r;s .:!Stuar inos , c o mo por P.jemp .l o, e l ,-ipo de fondo o subst;ra 

~ o, l a i n fluenci a de l a s mare as, el o xígeno d i suel t o , la tem 

¡ieratu ra, e t c . , (Me. Lu s k y , 19 74 ) . Sin embar g o, l o s a p orte s 

d e agua d ulce p o r l os r íos o e l ;:;iume nto d e l a sali n idad p o r 

~vaporación d e ter mi na n c a mbi os ~n e s te facto r , principal men

t ; e e n las. a g u a s superficia les . Pr o ducen a demfr..;, ciertos t i-

: •o~ d e c ircu l a c ión que se obtiervan princi p 8 l men t e e n est u a-

¡·•.i.os y lag u n a s lito r ales, aunque también e n un 0 1·uen de di -

,11•.; n "lión ma y o r en b a h í a s, g olfos y mares má s o me nos r est rin 

u i · ius ( Mar g a lef , 1977 ) . 

En lo que r especta a sus car ac t erísticas faun í sticas, 

o xlsten tamb i én u na g ran cantida d de especies Mari n as que P! 

t1u t: r 8 n a l a s a gua s c on t inen tales de n ues·<;r o Paí s . E•3 to no 

,; igni f ica neces ari a me nte el que la mayorí a sean espec i es e u 

rihal i nas, $ino que muchas .d e e ll as son h a b itant es temper a- 

les d el estuario o de l a s l a guna s cos t e r as y o tras , com~nmen 

t e ma r i nas, se encuentran s ólo o c asion almente d~ntro de lo -

'l'JP. s e ha llamado " a guas c ontin enta les" . 
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Las comunidades de estuari~ están compuestas de una me~ 

cla de especies endémicas y de las que llegan desde el mar, 

más unas pocas especies, con capacidades osmorreguladoras, 

para pe.netrar desde el medio de agua dulce o hacia éste e 0 -

dum, op . cit . ). Para loS. peces marinos que penetran a los e~ 

tuarios e inclusive al agua dulce, se ha hecho una clasifica 

ción que ha sido utilizada recientemente en nuestras aguas -

continentales por Chávez, ( 1972) y Castro-Aguirre (1978), re 

firiéndose en dicha clasificación a los peces del Componente 

Estuarino, los del Componente Marino y los del Componente Mi 

gratorio. 

Dentro de los peces del Componente Estuarino, se encuen 

tran los que son "habitantes temporales". Estas especies pr~ 

sentan una fase estuar.ino y otra marina (o aún dulceacuícola) 

dentro de su c i clo b iológico; también se encuentran d e ntro -

de este Componente, l6s ·"habitantes permanentes' ', en donde -

se incluyen además a los peces complementarios de agua dulce. 

Debido a la gran capacidad osmorreguladora invaden libremen

te el medio marino,., p er.maneciendo incluso, c i erto tiempo en 

el ecotono estuarino. 

En lo que se r.efiel"'e a los peces del Componente Marino, 

se incluyen a las "especies eurihalinas", en las que encon-

tramos a todas aquellas formas capaces de tolerar grandes 

cambios de salinidad, sin embargo, su ciclo de vida no está 

relacionado obligatoriamente con la penetración hacia los es 

tuarios, sino más bien con la presencia de alimento y prote= 

ción característico de las zonas estuarines en general . Se -

encuentran también dentro de este Componente, a las "espe- -

cies estenohalinas", a la que pertenecen todas aquellas far-
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mas que se e ncuentran en salinidades de 30°/00 a más. Pene-

tran a los e stuarios principalmente en la época de sequía, 

simplemente cuando la salinidad es elevada, o accidentalme~

t e en alguna otra época de su vida. 

Por último, dentro del Componente Migratorio, el estua

rio, rí o o laguna l itora l, es solo un camino de paso en el 

movimiento migratorio de las especies, bien sea del mar a 

las aguas dulces o v i ceversa. Dentro de esta categor ía se en 

cuentran las "especies anádromas", que son aquellas que habi 

t an e l medio mar ino, pero normalmente emigran hac i a los r íos 

hasta distancias considerables de la costa, con el objeto de 

r e producirse . También están las " especies catádromas", que -

son las que habitan las aguas dulces y emigran al mar para -

efectuar su reproducción . 

Se sabe que la mayoría de las especies de escama comer

cial y deportiva del At l ántico y de l os Estados Costeros del 

Golfo de México, pasan parte de su ciclo biológico en la zo

na estuarina (Aeintjes y Pachaco, 1966). Algunas de estas e~ 

pecies acuden a l o s estuarios a desovar y otras desovan en -

áreas más o menos fijas en espacio y tiempo, cercanos a la -

costa, dentro de un sistema de corrientes que será el que 

transporte sus larvas al estuario (Nikolskii, 1971 ) . Este 

ecosistema actúa en ambo s casos c om o zona d e crianza , favore 

ciendo la supervivencia y el crecimiento de las larvas y los 

juveniles (Hedgpeth, 1957). 

Estos "cr iaderos naturales" p o seen característ i cas fisi 

coquímicas y biológicas ópt i mas p ara el desarrollo de las 

primeras etapas de vida d e los peces, ya que ahí obtienen 
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a li me nto s ufici ente y protección, al encontra r s e fuera de l 

d l c~nce de peces depredadores de mayor tama ño, q ue ha b itan -

"uuas más p1~ o fundas (Hedgpeth, op. cit.; Nikol s kii, op. cit.) . 

, ,~ ~ hí l a gran i mportancia de los estuarios como z onas de 

· :r ; d fot d p>ol u los p r imero s estadios de los peces. 

Po r otra parte, la captura del camaró n se ha v i sto Fo -

mciltad a en nuestro País y soporta pesquerías d e i mp o r t ancia 

comercial, tanto en el litoral d el Pac í fico ( p r i nc ipalme nte 

e n la zona noroeste de México), c o mo en el litor al del Gol f o 

d e Méx i co , (en la región sure ste de la República) . Así, e s te 

r e curso representa una Fuente de d i visas p a ra la pobl~ción . 

Es te r e curso natural requi e re d e una ex p lotación r~cio 

na l p o r p a rte de l as personas que depen d e n de é l, a f in de -

~provecharlo por ti empo indef i n i d o a su má x ima c a p ac idad, 

:;in que e ll o conduzca a una d ismi n u ci ón drásti c a e n las po ·- 

l•J aniones d e estos organismos. Por este motivo , s e han ven i 

~o r~alizando dive rsas investi gaciones e n el c~mpo de l a Bi o 

1. 0;3.l a Pesqu e ra. 

Si n e mb a rgo, a pesa r d e l o s l ito r ales c o n l o s q u e cua n 

-t a l::; Rep ú bl ica Mex icana, se ha n es·cL1dl:3do poco l a s z on::is n~ 

t- •.U- •'J les en donde e l c a mar ó n s e desa rro ll a. Es poi~ tün to, re 

l evant e e l e studio de t ales z onas c o n e l F in rle proporci ona r 

n u e vas Fuentes de información para e l mejor apro v echa mient o 

d e este recurso . 

Al igual que los peces, los camaro nes r ea lizan mi gr~ci~ 

ne s para su reproducción. Estud~s sobre e spe cies de c ama r o- 

n e s peneidos, comerciamlmen t e i mportantes, h an p roporcion ado 
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información Acerca de los patrones de migración que parecen 

ser comune s a este grupo. 

Las postlarvas de camarón han sido encontradas en abun 

dancia en áreas adyacentes a la costa¡ se sabe que los juve

niles están presentes en gran número en los estuarios de la 

costa sudoeste de Florida . Experimentos de marcado h a n demos 

trado que los juveniles de esos estuarios regresaron a aguas 

mar inas . Oe ést a información se dedujo que el desove se lle

va a cabo en aguas marinas, las l arvas se dirigen a l os es- 

tuarios y entran en el las en etapa de post l arvas (Ocbkin, 

1970) . 

Por otra parte, ha sido reportado q u e los pal emón idos -

de agua dulce y salobre llevan a cabo migraciones r eproductl 

vas . Se ha observado que alguna s especies del género mac~o - 

b~achLum parecen moverse h acia áreas d e mayor salinidad para 

l iberar sus larvas; las postlarvas y juveni les de es.as espe

cies se mueven de regreso corriente arriba (Oobkin, op . cit.). 

La parte baja del río P apa loapan ofrece las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las larvas de peces, palem~ 

nidos y peneidos que en conjunto forman la pesquería denomi

nada "Tismiche", de gran importancia comercial local, ya que 

l a mayoría de los pescadores ribereños de esta región se de

dican a esta actividad. Es por tanto que el presente trabajo 

tiene como finalidad el estudio de las larvas de peces y "ca 

marones" en el plancton del bajo río Papaloapan, Ver. 
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OBJETIVO GENERAL 

El presente trabajo tiene como objeto conocer la compo

sición de las larvas de peces, palemónidos y peneidos conte

nido s en el plancton del bajo río Papaloapan, Ver., y rela-

cionar su abundancia con algunos parámetros ambientales de -

la zona, en un ciclo anual . 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1.1 Identificación, de ser posible hasta género o especie y 

cuantificación de las larvas de peces contenidas en las 

mues tras de plancton. 

1.2 Identificación, hasta el nivel permisible , y cuanti f ica 

ción de los palemónidos y peneidos contenidos en las 

muestras de plancton. 

2 .1 Registro de los Factores Fisicoquímicos: temperatura am

biente y de la superficie del agua , s alinidad y transpa

rencia. 

2.2 Relacionar la distribución y abundanci a de las larvas de 

peces, palemónidos y peneidos con los parámet r os ambien 

tales registrados. 

2.3 Relacionar todas las especies presentes en la comunidad 

del plancton. 
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ANTECEDENTES 

El conocimiento de los estadios tempranos de los peces 

es fundamental para entender muchos aspectos de su biología . 

A principios de este siglo se iniciaron los primeros es 

tudios del ictioplancton considerando a las especies de im-

portancia comercial. Posteriormente, dichas investigaciones 

fueron relacionadas con los factores medioambientales con el 

fin de poder determinar la explotación de nuevos recursos 

pesqueros, localizac ión de las áreas y épocas de desove y es 

timación de la abundancia en func ión de la reproducción (He~ 

pel, 1973). Aún con esto, existen pocos estudios que descri

ben las etapas larvarias de los peces. 

Sin embargo, se pueden aprovechar dichos estudios en la 

biol ogía y sistemática de los peces, rel a ci onando el desarro 

llo, crecimiento, requerimientos alimenticios y mortalidad -

de los estadios tempranos de los peces, con los factores me

dioambientales. 

El mismo problema de e scasez de información , sucede con 

los camarones, ya que, si para peneidos la información es al 

go escasa, para los palemónidos es todavía más, especialmen

te de este último grupo del cual no se han realizado estu-- 

dios suficientes, sobre todo acerca de su biología, lo que -

dificulta la identificación de los primeros estadios de dese 

rrollo. 

Debido a la gran importancia que representa el conoci-

miento tanto de los primeros estadios de desarrollo de los -
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peces como de los "camaronea", algunos investigadores mexica 

nos se han interesado en el estudio d e estos, aunque la may~ 

ría tratan casi exclusivamente sobre especies marinas de i~

portancia comercial, notándose con este tipo de trab~jos la 

escasa inFormación existente para los Sistemas Estuarinos. 

Entre los pocos estudios que se han realizado en estua

rios, se encuentran los reFerentes al ictioplancton, palemó

nidos y peneidos, tanto de las lagunas costeras del PacíFico 

c o mo la Laguna de Chacahua (Martínez, 1980), así como las si 

tuadas a lo largo del GolFo de México, especialmente en el -

Estado de Veracruz, entre los que podemos citar, l a Lagu na -

de Al : arado (Cabrera, 1977; Fuentes, 1973; Méndez , 1980; Za

va l a, 1980) , el río Tuxpan ( Martínez y Bedia, 1981), el Es-

tuario de Jácome, Tuxpan (Ebergenyi, 1982; Men doza, 1982), 

el Sistem a Lagunar Mandinga (Rocha, 1983), P uerto d e Ca~pe- 

che (N a varrete del Proo, 1984) y los pa l e mó nidos e n g enera l 

del GolFo de México (Rodríguez d e la Cru z, 19 65) . 

Como se puede notar, todos e stos tr a b a jos s o n r e cientes 

lo que indica un gran interés en l a s zon a s estuari na s , y a 

que es indudable la importancia de estas p a r a la supe rv iven 

cia y el crecimiento tanto de las postlarvas de "camarones " , 

c o mo p a ra un gran número de especies de larvas de peces . 
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OESCAIPCION DEL AAEA DE ESTUDIO 

La cuenca del río Papaloapan abarca porciones de los ~s 

tados de Oaxaca, Puebla y Veracruz¡ el 60% del área son tie

rras al t as sumamente accidentadas de la Sierra Madre Dri en- -

t a l y se extiende desde el Pico de Drizaba en el extremo Nor 

o este , hasta el Nudo de Zempoaltépetl en el extremo Sureste, 

el 40% restante ocupa la Llanura Costera, l a cual se eleva -

al Noreste para Forma r el s i stema orog ráF i co de la Sierra d e 

San Martín. 

El r í o Papaloapan descarga sus a guas a l a La guna de Al 

varado, junto con los ríos Blan c o y Camar ó n , a sí c omo o tras 

corrientes menores. 

En su a specto Fisiográ Fi co , la c uen ca d e l Papa l oapan e~ 

tá c o mpuesta de dos subregi o nes d i s tintas , u n a ca r acter i z ada 

por llanuras bajas (bajo Pap a loapa n) y l a o tr a por tierra~ -

altas en par tes excesivamen t e montaAos a s y a ccide n t a d as ( al-

to P a paloapan) (SAH, 1960). 

Para e l presente estudi a s e cons ideró la región del b a 

jo Papaloapan, la c ual está s i t u ada en la r egión c o s t e ra de l 

GalFo de México . El área de e s tudia comp r e n d ida Fué desde 

Tlacotalpan, que está l o ca l izado a l o s 18 ° 3 6 ' l ati tud Norte 

y 95 º 39' longitud Oeste, hast a Alva r ado, que s e l o c al i z a a -

los 18º 47' latitud Norte y 95º45 ' l o n g itu d Oes t e, e n e l es t a 

do de Veracruz (Fig. 1). 

Según García (1981) , el clima de esta r egión es cali~n

te subhúmedo, con un régimen de lluvias e n verano, Aw2 . La -
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t :·~"i p::rAt:ur·a prome d io ¡;¡ nu;;il o !; c e 2G.5°C, siendo E n e ro el mes 

m.:'. s í"r.i o y Mayo e l m (,¡;; c;a l i c.-r1t e. L <J prP.c ipi t aci6 n a nuel •:!S -

·! t! 18 14 . 7 ;.,;n (promedi.t:i de d at:o s 1~,':!c •:i :.,¡ idos ciur·an t e 2 4 a ñ os en 

l<:i '·~•;;,ci ón <ie A :vor ·:; d rJ , Vr-::racr J t::. ). 



95°40' 

GOLFO DE MEXICO 

1. · · : . · .·. ··::~ ~k :-J 2.<':r .,;,. ~:·:. ~. ·.- : ...-... 18°45' 

FIG. 1 LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO REALIZADO EN LA 
DESEMBOCADURA DEL RIO PAPALOAPAN . Y LA LAGUNA DE ALVARADO, VER . 

. 
N 
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MATERIAL Y METOOOS 

En la zona de estudio, que comprendió la parte baja del 

río Papa l oapan y e l área de la L aguna de Alvarado influida -

por el r í o, se esta b l ecieron diez estaciones de muestreo 

(Fig . 1). Se cubrió un ciclo anual con muestreos bimensuales, 

iniciándose en Marzo de 1982 y Finalizando en Ene r o de 1983. 

En cada una de las estaciones de muestreo se determinaron: 

l a temperatura ambiental y de la superficie del agua, con un 

termómetro de mercurio de 10º C a SOºC, con u na presición de 

1 º C; la transparencia del agua mediante un disco de Secchi; 

y la sal in idad del agua, tam b ién en la superficie, con un sa 

li n ó metro de i nducci ón . Las muestras de plancton se obtuvie 

r o n mediante arrastres superficiales en círculos, con una du 

r ac ión de cinco minutos, utilizando una red estándar de 

plancton de 0.40 met r os de diámetro, un metro de largo y 200 

mi cras de luz de malla . En la parte c entr al de la boca de la 

red s e colocó un flujómetro tipo torpedo, previumente cali -

brsdo, con el ob jeto de poder calcul ar el volumen d e ~gu~ 

f iltrada. 

La preservaci ón del material cole ctado se h izo en solu

ción de formol a l 4 %. Las muestras fueron debidament e etiqu~ 

tadas y posteriormente analizadas en el l aboratorio . 

El análisis de las muestra s de plancton consistió e n ¿U 

siguiente : 

1 ) Identi f i cación, cuando Fué posible,hasta género y e~ 

pecie y cuantificación de las larvas contenidas en las mues

t ras tota les de plancton. 
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Para lograr dicha identiFicación Fuer on escogidos algu

nos ejemplares, los cuales Fueron teñidos y transparentados 

por medio de la técnica, modiFicada, de Dingercus y Uhler ~

( 1977), que se llevó a cabo de la siguiente manera: 

a) Los ejemplares, previamente Fijados en Formol al 4%, 

eran pasados a una solución de azul de alciano, el cual se -

preparó con 1Dmg de azul de alciano 8GN, 80ml de alcohol etí 

lico al 95% y 20ml de áci do acético glacial . En esta solución 

los ejemplares permanec ier on por un lapso de 24 horas. 

b) Posteriormente, se hicieron cambios en alcohol e t íli 

co a d i Ferentes concentraciones, como sigue : 95%, 75%, 40%, 

15% y por último en agua, dura nte un lapso de 2 a 3 horas en 

cada uno . 

c) Luego, l a s larvas eran transFeridas a una solución -

de tripsina, que se preparó con 30ml de borato de sodio satu 

rada, 70ml de agua destilada, o en su defecto, agua común y 

0 . 15gr de tripsina . El tiemp~ que l a larva permanecía en es

ta so lución variaba de acuerdo con el tamaño d~ la larva y -

la canti dad de pigmento que e sta presentaba . 

d) Una vez tra nsparentadQs, se trcnsFeríon o h i dróxi do 

d e pot~sio (K OH) al 4%, el c~~l ero ~~~p=r3dc a3r ~Q ~nH 

y agua común, aforando a 100ml. El ti e mpo que l a s larvas pe~ 

manecían en esta solución era de 15 mi nutos. 

e) Posteriormente, se p asabQn a uno s oluci ón ~e a li zar i 

n a roja, preparada con KGH ~l 4% y a dici o n ándo l e una pequeño 

c a ntidad de alizarina roj a (S), hasto que tomar~ un color 

púrpura obscuro. En esta solución las larvas permanec í an un 

l apso de 2.5 minutos. 

f) Luego, los ejemplares e ran tra nsFeridos nuevamente a 

una solución de KOH al 4 % para quitar e l exceso de alizari na 

roj a , por un espaci o de 2 minutos . 
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g) Después ae pasaban por glicerina a diferentes concén 

t raciones. Esta ora preparada con KOH al 4% y glicerina al -

100%, para obtener las siguientes concentraciones: 20% 1 40%, 

60%, 80%, 90% y 100%. El tiempo que la larva permanesía en -

c a da una de estas concentraciones, comenzando por la más ba

ja, e ra de 24 horas como mínimo o hasta que la larva hubiera 

absorbido la glicerine, lo cual se podía notar con el hundi

miento de la larva en el fondo del frasco. 

h) Por último, las larvas e ran colocadas en glicerina -

al 100%, agregándole a esta algunos cristales de timol, para 

evitar el endurecimiento de las larva~ y el crecimiento de -

hongoa y bacterias. 

Debido a que esta técnica ea hiatológicamente selectiva, 

el cartílago de las larvas de peces quedó teñido de color 

azul y loa huesos de color rojo, lo que permite una mejor ob 

servación de las características necesarias para la identifi 

cación. 

Une vez teñidos y transparentados los ejemplares, se 

procedió a la identificación de los mismos, tomando en cuen

ta caracteres morfométricos, tales ccmo : longitud total (L. 

T.), que es la distancia en línea recta , desde la parte más 

anterior de la cabeza hasta la punta de la aleta caudal; len 

gitud patrón o estándar (L.P.), que se toma como la distan-

cia en línea recta, desde la parte más anterior de la cabeza 

al final de la placa hipúrica; longitud cefálica (L.C.), que 

ea la distancia desde la parte más anterior de la cabeza a -

la parte m~s posterior de las membranas operculares (exclu-

yendo las espinas branquiales); longitud precaudal (L . Prec.) 

que se toma como la distancia desde la p a rte más anterior 
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del hocico al margen posterior del ano; altura del cuerpo - / 

(H), que va desde el margen ventral al margen dorsal, en la 

parte más alta del cuerpo, que generalmente se localiza an~

tes del inicio de la primera aleta dorsal; posición de las -

aletas pélv icas (A .P.) (Fig. 3). 

También se tomsron en cuenta caracteres merísticos, ta

les como: número total de vértebras (V.T.), número de vérte

bras precaudales y caudales, número de espinas (utilizando -

números romanos), número de radios (usando números arábigos) 

de la(e) aleta(s) dorsal(es) (D
1 

y o
2

J, anal y pélvica y nú

mero de radios primarios y r adios secundarios de la aleta 

caudal (Fig. 2) . 

Los caracteres antes mencionados sólo se tomaron en 

cuenta para los organismo s que, po r su estado de desarrollo 

ya los presentan. 

Por o t ro lado, las larvas de pecas quo ~ún no preoe~ta-

ban todos los caracter es, para su i de1 .Ll f l Laclón sa tomaron 

en cuenta; número de miómeros, f o rma ~el c u e r po , longitud y 

disposición del intestino y patrona., ~e p iwMentación . P~~~ -

una mejor observación de los mióme ros, l a& lcir vas fueron t e

ñidas con una solución de Rosa de Ben~ald, l a c u a ! ua prep~ 

ró co n agua y un pequeño trozo d e Ros~ de B~nsala. 

La identi f icación de los urge:.nl °""'" "' ~o:.u v.:; baoco.:la en .:!l:_ 

vers as publicaciones debido a q ua se caree~ de cluvss ap•c ~-

piadas para este tipo de t rabaj os , con excepción de una c l a 

ve realizada por los biólogos de la E.N.E.P. Iztaca l a (com. 

pers.), la cusl está a prueba . Entre l a b i bl iogr a fía consul-

,. 
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tada se puede citar a J o rdan y Evermann ( 1963), Castro- Agui

rre (1978), Fritzache (1978), Manaueti y Hardy ( 1967), Clo-

thier (1950), Cat~logo de Peces Marinos Mex icanos (1976). 

2) S e identiFicaron, hasta el nivel permis i bls, y se 

cuantificaron los palemónidos contenidos en las muestras de 

plancton . 

Para hacer posible la identiFicación de estos organis--

mas , se tomaron en cuenta la presencia o ausencia de caracte 

rísticas tales c omo: pigmento en los o j os, espin~ branqui6s

tega, espiny hepática y palpo en la mandíbula. Ta mb ién se to 

maron en cuenta el número de diantes en l a part e dors~l y 

. ventral del rostro, e sí como el númcr~ de espinas presentes 

·~n e l telson y el número de a r tejos en el pelpo . .._ __ __ 

Debido a que se carece de claves apropiadas para la i-

dentiFicación de estos organismos, se utilizó la biblicgra-

Fía dispon i ble para llevarla a cebo, usando el criter i o de -

autores tales como, Hol thius (1952) y Rodríguez de la Cru z 

{1965). 

3) Se identiFica r on ,hasta el nivel permisible y se cuan 

t ificaron los peneidos contenidos en las muestras de plano- -

ton . 

Para la identiFicación de dichos organismos se tomaron 

en cuenta la presencia o ausencia d e características tales -

como: pleópodos, pereiópodos quelados, espina a ntena!, dien

tes subrost rales , espinas en el abdomen. Ta mbién se tomaron 

e n cuenta la Forme del rostro y del telson, el t a maño y la -

forma de l os pleópodos y e l estadio de desarrollo del orga--
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nismo. 

La identiFicación de estos organismos estuvo basada eh 

la que presenta Oobkin (1970), quien utiliza la clave reali

zada por Cook (1966). 

Sólo se hicieron dibujos descriptivos para los organis

mos más abundantes, tanto de peces como de "camarones". 

Los resultados de a bundancia obtenidos se utilizaron p~ 

ra deducir un patrón estacional en términos del trabajo pla~ 

teado, así como la distribución de los organismo s encentra -

dos. 

Por último, mediante un análisis de correl a ción, s e es

t ableció la relación entre las v a riaciones en la d istrihu--

ción y abundancia de los organismo~ y los par6~etros a~bien

tales, así como la relación exis~ente ent re lüs e speci e s . 
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RESULTADOS 

Se capturaron un total de 5247 larvas de peces, lográn

dose identificar 14 géneros y 9 especies pertenecientes a 13 

familias, además de una especie no identificada (Lista taxo

nómica 1 ) . 

Con respecto a los ''camarones", se capturaron un total 

de 4721 organismus, de los cuales, 4657 pertenecen a la fami 

lia de los palemónidos, habiéndose identificado 3 géneros y 

una ~specie, además de una especie no identificada. Los res

tantes 64 organismos pertenecen a la familia de los peneidos , 

lográndose identificar 2 géneros (Lista taxonómica 2). 

Los resultados de los parámetros fisicoquimicos, as1 ca 

me sus Fluctuaciones bimensuales se muestran en las griFicas 

correspondientes para cada parámetro. 

Las bitácoras correspon dientes a los 6 muastrcos bimen

suales eFectuedos y el análisis de correlación se encuentrar. 

en los anexos I y II. 

La abundancia de los organismos captursdos con la r e d -

de plancton, están referidos de acuerdo con el vo l umen d a a 

gua filtrada (m
3

) (Anexo III ) . 
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1) Li s ta de larvas de peces capturadas en la parte baja 

'el rí o P s pa loapan y Laguna de Alvarado, Ver. , de acuerdo al 

-ll ' reglo t axo nómico de Greenwood !!!.,! al ( 1966). 

Phy lum Chorda ta 

Subphylum Vertebrate 

Superclase Pisces 

Cl a s e Teleostomi 

Or den Cl upeifo r mes 

Subo r den Engrauloi dea 

Famil i a Engrau l idae 

Género Anchoa 
Espe c ie Anchoa mL t ch¿LL¿ 

Orden Ather i niformes 

S u borden Exocoetoidei 

Familia Exocoeti dae 

Género H~po 4hamphu4 

Fami lia Be lonidae 

Género St4on~gLu4a 

Especie 5t4vn,µLu4a ma4Lna 
Suborden Atherino idei 

Familia Ather inidae 

Género flien.úl. La 
Especie men.¿d¿a 6e4gLL¿na 

Ord en Syngnathiformes 

F amilia Syn gnathidae 

Género Oo4tethu4 
Espec i e Oo4tethu4 L¿neatu4 

Orden Perc ifor mes 

Suborden Percoi dei 

Fam ilia Carangi d ae 

Género OL¿~vpLLle~ 

Especie OL¿pu?Lit ~~ 4aU 4U 4 



Famil ia Pomadasiidae 

Género An¿4of4emu4 

Familia Gerreidae 

Género ij ¿apte4u4 

Familia Sparidae 

Género A4cho4a4~U4 

Especie A4cho4a4~u4 p4obatocephalu4 

Familia Sciaenidae 

Género Bat4d¿ell a 

Suborden Blennioide i 

Familia Blennidae 

Género H~p4oblenn¿u4 

Suborden Gobioidei 

Familia Gobiidae 

Género 9obtomV4U4 

Especie 9obLomo4u4 do4m¿to4 

Género Oo4m¿tato4 

Especie Oo4m¿tato4 maculatu4 

Género 9ob¿onellu4 

Especie 9ob¿onellu4 boleo4oma 

Orden Pleuronectirormes 

Suborden Pleuronec t oidei 

Familis 8othidae 

22 
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2) Lista de los "camarones" capturados en la parte baja 

del río Papaloapan y Laguna de Alvarado, Ver . , de acuerdo al 

arreglo taxonómico de Barnes (.1977) . 

Phylum Arthropoda 

Subphylum Mandibulata 

Clase Crustacea 

Subclase Malacostraca 

Serie Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Natantia 

Sección Penaeidea 

Fam-ilia P·alaemonidae 

SubFamilia Palaemoninae 

Género f>alae.mon 

Especie f>alaemon ~o.-1.ale.-1.L 

G·énaro ?a.Laemonete.-1. 

Familia Penaeidae 

Género 'Penaeu.-i 

Género f>a~apenaeu..-1. 
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TABLA 1. Abundancia bimensual de larvas de peces, pa lemón i-

dos y peneidos, en la parte baja del río Papaloapan 

y Laguna de Alvarado, Ver. 

Organismos Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero 

Larvas de pez 162 

Palaemonidae 386 

Penaeidae o 

83 

57 

30 

1895 

2143 

9 

2089 

1563 

8 15 

422 

9 

203 

86 

15 



25 

TABLA 2 

a) Abundancia relativa para cada familia, género o especie -

de larvas de peces capturadas en la parte baja del río Pa 

paloapan y Laguna de Alvarado , Ver . 

Familia, género 
o especie 

Anchoa mLtchLÍÍL 
111-poll.hamphuA. a.p 
Stll.o ng,!jÍtJ.ll.a 
ma1tLna 
/!JenLdLa 
ln1t1-LLLna .. 
Oo/J.lt>.thulJ. 
LL!ieatu1J. 
OLLg,o pLL telJ. 
/J.aUltUIJ. 
AnL1J.ot1temu'1 1J.P 
íJ Lapte1tu1J. IJ.f 
A ll.cho/J..a1tg,u/J.. 
P,_ll.ODatocephaLu1J. 
'Bú1tdLeLLa ap 
ll!fP./J.obLennLu/l. ~p 
(i o b Lomo 1tu/J. 
do1tmLlo1t 
ÍJ01tmltatoll. 
macuLalu/J.. 
(i o b LO neLLu/J.. 
b0Leo1J.oma 
Fam. Gobiidae 
Fam. Bothidae 
No identificados 

Número de larvas Abundancia relativa 

432 8.23% 
0.02% 

2 0.04 % 

87 1 . 66% 

6 o . 11 % 

6 o. 1 1% 

1 0.02% 
7 0. 1 3% 
2 0.04% 

2 0 . 04% 
12 0 . 23% 

4 0 . 08% 

2 14 4.08% 

3 0 . 06% 

4412 84.08% 
1 0.02% 

55 1.05% 

Total de organismos capturados ~ 5247 = 100% 
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b) Ahundancia r ela t i va d e los familias , gineros o e s pecies -

par a pal~m6nidos y penc i dos capturados en l~ parte baja -

de l ri o Papal rJdpan y l_a gLJna d e A.lvarad o, Ver . 

FAMILIA P ALAEMON TOAE 

... _..._.. ... .......... .___,_. ____ __. ___ ·-·-- ---·· ·- -- - --- - ---------- --- ---
S~nero o especie N6mero de organismos Abundanc ia re lativa 

?elaemon n.o /l. alell.i. 

'¡),¡,¿ ª''-m1,n.ete/l. /l n 

~;o. ¡ a (.JJ<1J n ,1 p 

!o~as de Pal~emo-

~a idenc1f i c~dos . _ .. __ ..., __ ,..._,.... ____ , ___ _ 
. . ' 

•. 

8 

4502 

0 .1 7 % 

0.02% 

0 . 0 2 % 

97.48% 

45 0.95% 
-·-- -.. ·- ··- ·- ·-- -·-· - ·-·--··-· - ----·-- ·- . ··- -·- -------

~AM I L I A P ENAE IO AE 

.·-·-·- --·- - ·-- ------ - -·--- -·-··------- . --·-·--------
G~naro o especie NGmero de o r gan i smos Abun~~ncia relativa 

--\---------·---------·-· - ·- ---·- ·---- -- ·-----· -···- ·----------
7>0.11 a. e.u11.. ,1 0 49 1. 04% , 
'?a n.a.pen.aeu /J. "- 11 15 0 . 32% 

- - - ---- --- --· --- ·-·- - -- ----------· - -·----- -· - - --

To~a l d e o rg2n i s mo s r.aptur Ados - - 4721 = ·· 100% 
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TABLA 3 

a) Intervalos de parámetros fisicoquímicos par a cada familia 

género o especi e de lar vas de peces capturadas en la pa~

te baja del rí o Papaloapan y Laguna de Alvarado, Ver . 

Fam.i l ie, género 
o e s pecie 

Anchoa mLtch i LLL 

H 1-Pº 1thamphu 11. 11.p 

SL1ton~~Lu1ta ma1tLna 

men¿d¿a be 1t~LL¿na 

Oo4tethu11. Li.neatu11. 

0L¿~opLLte4 11.auiu11. 

Ani.,wt1temu4 IJ. f 

íJ¿apte1tu11 11.p 

rl 1tcho11a1t~u11. p1tobato
cephalull.0 

Baüd i.eLLa ll.f 

H~p11.obLenni.u11. 11.p 

9obi.omo1tu11. do1tmL i o 1t 

Oo1tmi.tato 1t macuLatu 11. 

9o b i.oneLLull. buLeo11.o
ma 

Famili a Gobiidae 

Fam i li a Bothidae 

Larvas no identifica 
das 

Salinidad 
(ºloo) 

0 .0-11 . 5 

11. 5 

3.5-4.0 

1.9-9.0 

0.0-3.5 

11. 5 

o.o 
2 . 0-11.5 

1. 5-2.1 

0 .4-11.5 

0.0-11 . 5 

0.0-1.0 

0.0-11.5 

o.o 

0.0-11.5 

o.o 
0 . 0-3 . 5 

Temperatura 
agua (ºC) 

22 . 0-33.0 

28.0 

22.0-23.0 

22.0-33.0 

22.0- 28. 0 

28.0 

31.5 

28.0-33.0 

21.5-23.0 

28 . 0-30.0 

22 .0-33.0 

26 . 8-31. 5 

22.0-31.5 

22 . 0-28 . 0 

2 1 .5-32.5 

28.0 

22 .0-30.0 

Transparencia 
(cm) 

7 . 0- 100.0 

as.o 
30.0-40.0 

30 . 0-86 . 0 

19.0-47.0 

85 . 0 

12.0 

25 . 0 -85 . 0 

65.0-86.0 

20.0-85.0 

15.0-85 . 0 

12.0-3 1 . 0 

12.0-85.0 

25 . 0-35 . 0 

7 . 0 - 100.0 

2 5.0 

20.0- 49.5 
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b) I nte rva los de parámetros f isicoquímicos para cada famil i a 

género o especie de palemóni dos y peneidos cap turados en 

la pa r te ba j a del río Papaloapan y Laguna de Alvarado, 

Ver . 

FAMILIA PALAEMONIOAE 

Género o especie 

'Palaemon. rw-1.ale11.i.. 

'Palaemon. -1.p 

'Pcdaemon.ete11. ·11.p 

Zoeas de pa lemónidos 

No identificados 

FAMILIA P ENAEIOAE 

Género 

'P en.a e u 11. -1.p 

'Pari.a.pen.aeu11. v1.p 

Salinida d 
( º/oo ) 

0.0-4.7 

o.o 
o.o 

0.0-9.0 

0.0-2 . 0 

Salinidad 
(º/ oo ) 

2 . 0-11.5 

1 . 0 - 4.0 

Temperatura 
a gua (ºC) 

24.0-32.5 

22.0 

22.0 

22.0-33.0 

22 .0 -3 1.0 

Tem pera tura 
agua ( °C) 

22 . 0 - 33 . 0 

22 . 0 -3 1.0 

Transparencia 
(cm) 

12. 0-64. 0 

35 . 0 

35.0 

7 . 0- 100 . 0 

8. 0 - 41.0 

Transparencia 
(cm) 

25. 0 -100.0 

30.0-49. 5 



Descripción de las familias , géneros y especies 

más abundantes 

Larvas de peces. 
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Familia Gobiidae . Se colectaron 4412 larvas pertenecie~ 

tes a esta familia, cuya longitud total fl uctuó entre l o s 

1.2 y los 2.0 mm ( Fig. 4). 

Debido al tamaño de estos organismos y, po r consiguien

te, a su temprano estado de desarrollo, sólo fué posib le i-

dentificarlas hasta fami l i a, con la ayuda de l a eleve reali

zada por Jos biólogos de la E.N.E.P . Iz tacal a ( Com. pers.). 

Estas l arvas no presentan pigmento e n el cuerpo, s u 

tracto di gesti vo es recto y los primordios de las aletas aún 

no se observan . 

La identificación de los huevos de góbidos se ~izo se-

gún la descripción dada por Fritzsche ( 1978) . 

Anchoa mttch¿¡¡¿ ( Cuvier y Valencie nnes). Se capturar on 

un total de 432 o rganismos p ertenecientes a esta e s pec i e, 

con u na longitud total que va desde 2. 1 a 16. Bmm (Fig. 5). 

El cuer po es ' delgado . Se comienzan a observar los pri-

mordios de las aletas a los 8 . 3mm de longitud. Las aletas 

pectorales son p recoces en esta especie . La presenc ia de ra

dios y espinas se observan en o r ganismos ya completamente de 

sarro ll ados, aproximadamente a los 16. Bmm de longitud . 

La pigmentación es e scasa, o i n cluso, la ma yoría de l a s 
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flcura 4 Larvas y huevos de góbidos 
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·Égura 5 . Anchoa mitchilli
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veces, nula. A los 16.8mm se observa una línea de melanóFo-

ros en la parte ventral del cuerpo y la base de le aleta cau 

dal . 

Ooll.lllLlato~ maculatu~ (Bloch). Fueron capturados un to-

tal de 214 organismos pertenecientes a esta especie ( Tabla -

2a), cuya longitud total estuvo entre los 9 . 0 y los 20 . 0mm -

(Fig. 6). 

Las larvas presentan las aletas ya bien desarrolladas -

aproximadamente desde los 9.0mm. Se observa también una lí-

nea discontinua de melanóForos en la parte posterior del 

cuerpo y en las paredes de la cavidad digestiva . En tallas -

más grandes estos peces presentan pigmento en la porción ce

Fálica del cuerpo. 

La técnica de tinción y transparentación selectiva que 

se llevó a cabo en estas larvas Facilitó su identiFicación, 

lográndose así la obtención de caracteres precisos utiliza-

dos en ésta. 

~enidia be~~Llina (Cope). Se capturaron un total de 87 

organismos pertenecientes a esta especie (Tabla 2a), cuya 

longitud total va desde 4.2 hasta 13.Smm (Fig. 7). 

Los primordios de las aletas comienzan a observarse e 

partir de los 8.3mm de longitud aproximadamente . El origen -

de la primera aleta dorsal es opuesto al origen de la anal. 

En l os µrimeros estadios de desarrollo la pigmentación es n~ 

la a lo largo del cuerpo, con excepción de la base de la ca

beza, que presenta como característica particular para esta 
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especie una mancha de melanóForos . Aproximadamente a partir 

de los 8 . 3mm de longitud se comienza a observar una línea 

discontinua de melanóForos que, posteriormente, en tallas 

más grandes se hace continua . 

Larvas de peces no identiFicadas. Se capturaron un to-

tal de 55 larvas de peces (Tabla 2a), cuya longitud total 

era de 3.0mm (~ig. 8). 

Debido 'al tamaño de estos organi~mos y, por consiguien

te, a su estado de desarrollo, la identiFicación no Fué posi 

ble d~ acuerdo con las claves de que se disponían. Dichas 

larvas p1·esentan una línea continua de melanóforos en la pa~ 

te ventral del cuerpo y tiene aproximadamente 60 miómeros . 

Decápodos. 

Familia Palaemonidae. Se capturaron un total de 4657 or 

ganismos pertenecientes a esta Familia (Tabla 2b), _de los 

cuales 4602 son zoeas de palemónidos (Fig. 9), que por su ta 

maño y estadio de desarrollo sólo fué posible identificar las 

hasta Familia . Estos organismos aún no presentan estructuras 

bien desarrolladas. Los pereiópodos no están quelados y los 

pleópodos están ausentes. Las antenas comienzan a desarro--

llarse . 

Los restantes 45 organismos más abundantes de esta fami 

lia son estadios juveniles de palemónidos (Tabla 2b). Presen 

tan un Flagelo antenular superior con dos ramas Fusionadas -

en su parte basal. Las pleurobranquias están presentes sobre 

el tercer maxilípedo . El margen posterior del telson presen

ta tres pares de espinas. Espinas hepática y branquiostegal 
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' Figura a ·Larva de pez no Identificada 
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. Figura 9 Zoeo de palemonido 
. . 

Figurq 10 Juvenil de patemon ido 
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ausentes. Mandíbula s in palpo. Sólo presentan dos dientes en 

la parte inFerior del rostro , la parte superior es completa

mente lisa . Las antenas son cortas. Presentan tallas peque-

ñas, alcanzando así, la madurez sexual en tallas cortas (Fig. 

1 o ). 

Familia Penaeidae . Se capturaron un total de 49 organi~ 

mos pertenecientes al género ~enaeu~ en estadio de postlar va 

(Tabla 2b). Presenta 4 dientes en la parte superior del ros

tro y espina ant ena! diminuta . El rostro es re lativamen te 

alargado , alcanzando o sobrepasando el pigmento ocular. Pre

senta tres pares de pereiópodos quelados y los pleópodos aún 

no están b ien desarrollados. No presenta dientes subrostra- 

les, ni espinas en el abdomen ( Fi g. 11) 
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Figuro 11 Penaeus 
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TABLA 4. Promedi o s bi mensuales d e l o s pará metros F is i coquíml 

c o s para l a red de estac i ones de muestreo . 

Mes Te mperatura Salinida d Transpa rencia 
agua (ºC) ( º loo) ( c m) 

Mar zo 23.42 1 . 13 42. 16 

Mayo 27.90 4.92 63.33 

.Ju l io 30.30 1 . 13 18.80 

Septi embre 28.60 o. 14 23.60 

Noviembre 26.70 1. 67 40.25 

Ene ro 23.20 1 . 67 69.60 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Parámetros Fisicoquímicos . 

Temperatura. Las variaciones d e temperatura juegan un -

importante p a pel dent r o del sistema estuarino, pue sto que e~ 

tá muy relaci o nada con los procesos biológico s de los orga-

nismos, como lo s on: su distr i bución, su reproducfión, com-

po r tamiento y crec imi ento, entre otros . 

De acu erdo con los r e gi stros pro medio obtenidos a lo 

la r go d e l a ñ o, se pudo observar que la t emperatura o scila en 

t re los 23 . 2 y los 30.3°C. Las tempera turas más ba j~~ se r e

gi s traron en l o s mese s de Marzo y Enero y l a más a l ta en e l 
~-- -

mes de Julio ( Fig. 12). También se observó que las temper a -

t u ras más altas s e registrar o n en las e s taciones má s cerca- 

n a s a la b oca d e l r ío, d o nde la i n fluenc i a de las mareas es 

mayor (F i g . 13) . 

La s oscil ac i o nes de la temperatura p ueden ser expl i ca - 

da s e n fu n ci ó n de la depe n denc i a que ex i ste entre é sta y las 

v a riaciones c l i mática s e sta ci o nales , de ta l modo que las es

t a c i ones secas provocan un ascenso en l a temperatura y, por 

el c ontra rio, las estac i ones l luviosas tiende n a d i sminuir -

la temperatura del agua . 

Salinidad. Las var i ac i ones de salinidad dentro de un es 

t ua rio son d e gra n importancia, y a que estas aFectan l as c a 

r act e rís t i c as del medi o . Lo s c a mbios de salinidad so n p r avo -

c a das por los apo r tes d e aguas continentales, estrati F ica-- 

ción, mare a s, lo que a su vez deFine n zonas con cara cteristi 
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cas particulares que pueden ser habitadas por diferentes ti

pos de organismos, según sus · requerimientos ambientales, de

term inando frecuentemente su distribución. 

Las variaciones promedio de s alinidad dentro de lo que 

comprende la parte ba ja del rí o Papaloapan, Ver., van desd e 

0.14°/
00 

hasta 4 . 92° / 00 , registrándose el valor má s alto de 

salinidad en el mes de Mayo y el valor más b a jo e n el mes de 

Septiembre (Fig. 12). Por otra parte, hubo registros de O.O 

0 /
0 0

, que corresponden a los lugares más alejados a l a boca 

del río, donde el aporte de a gua dulce es mayor que e l apor

te de agua salada (Fig. 14). 

Las variaciones de salinidad corresponden, las más ba-

jas, a las estaciones lluviosas y las más altas a las esta -

cienes de secas. Con esto se puede decir que las variaciones 

de salinidad guardan una relación inversa con la prec i pita-

ción pluvial. 

Transparen cia. La turbiedad es considerada como un fac

tor de gran importancia en el medio acuático, puesto que res 

tringe la producti vidad p rimaria. 

Los regist ros o btenidos de la variación promedio de la 

transparencia oscilan desde 18.80 a 69.60 cm en los meses de 

Julio y Enero, respectivamente (Fig . 12). Con estos datos se 

puede observar claramente que la transparencia está relacio

nada con las variaciones climáticas estacionales, pues en 

los meses de lluvia es cuando se registra el menor valor de 

la transparencia, debido a que con estas, el arrastre de ma

teriales continentales aumenta y, por lo tanto, la penetra - -
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ción de la luz en el agua disminuye . Por otra parte, se ob-

servó que en el mes de Enero se regi straron los valores de -

transparencia más altos, lo cual concuerda con lo anterior-

mente señalado, ya que de acuerdo con las observaciones cli

mát icas, el segundo día del muestreo hubo fuertes vientos 

provenientes del norte, lo que trae como consecuencia la for 

mación de marejadas dentro de la laguna, que al ponerla en -

contacto con el agua de mar, provocan que los limos y arci-

llas se prec ipiten y, por cons i guiente, haya una mayor trans 

parenc i a. 

Por otra p arte , de acuerdo con los registros de transp~ 

r encia obtenidos, se puede observar qu e ésta va aumenta ndo -

hacia las estaciones más cercanas a la boca del río, do nde -

la i nfluencia de las mareas es mayÓr (Fig. 15) . 

Biológicos. 

Familia Gobiidae. Debido a que el número de individuos 

encontrados para algunas de las especies identificadas pert~ 

nacientes a esta familia es muy bajo, además de la gran difl 

cultad que presenta dicha identificación para los prímeros -

estadios de desarrollo, sólo se hará el análisis en el nivel 

taxonómico citado y para la especie más abundante . 

Obtuvo el 88.30% de la captura total y estuvo represe n

tada por tres especies: !Jon.mi.taton. macuLatu41 9oói.omottu 4 do!!:. 

mi.ton. y 9oói.oneLLu4 óoLeo4oma, con el 4.08% , 0.08% y 0.06% -

respectivamente, además de las larvas que sólo pudieron ide~ 

tificarse hasta el nivel de familia , cuyo porcentaje ascien-
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de al 84 . 08% (Tabla 2a), las cuales serán analizadas en pri

mer lugar. 

Larvas de góbidos . Se registraron en todos los mues---

treos y en todas las estaciones (Fig . 16), teniendo su máxi

ma abundancia en Septiembre, con 2030 organismos y en Ju l io 

con 1519 organismos. Fueron capturados bajo un intervalo de 

salinidad de O.O a 11.5° / 00 , una temperatura de 21 . 5 a 32 . 5°C 

y una transparencia de 7.0 a 100.0cm (Tabla 4a). 

Tomando en cuenta que según la categoría ecológica uti

lizada por Castr o- Aguirre (1978), la mayoría de las especies 

perte necientes a esta famili a son e species eurihalinas del -

componente marino, otras son habitantes permanentes del com

ponente estuarino y sólo algunas son habitantes temporales -

d e l c o mpo n ente estuarino, lo que sug i ere que posiblemente la 

ma y orí a de esta s larva s pertenecen a especies que penetran -

al sistema estuarino y dado que las máximas abundancias re-

gistradas Fueron en las estaciones más cercanas a la boca 

d e l rí o , s e podría deducir que estas larvas entran al estua

r io a crecer y al i mentarse . 

Do1tmi.Lu.to11. maculatu ,1 (Bloch) . Se registró en todos los 

muestreo s, s i endo Marzo el mes de máxima abundancia con 153 

o rganismos (Fig. 17). Fueron capturados bajo un intervalo de 

salinidad de O.O a 11.5°/00 , una temperatura de 22.0 a 31.5°C 

y una transparencia de 12.0 a 85.0cm (Tabla 4a). 

Aunque las larvas se hayan capturado en la mayoría de -

las estaciones, su distribución está prácticamente restringl 

da a la parte media del río, en la estación 4 (Fig. 1). Se -

le considera como un habitante temporal del componente estua 
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rino, {Castro-Aguirre, op. cit.), por lo que se puede infe-

rir que estos organismos utilizan el estuario como zona de -

crianza y para alimentarse. 

Familia Engraulidae. Obtuvo el 8.23% de la captura to-

tal y está representada por la especie Anchoa mLtch¿LL¿ ( Cu

vier y Valenciennes) (Tabla 2a). Se registró su máxima abun

dancia en el mes d e Julio co~ 333 individuos ( Fig. 18). Se -

cap turó b ajo un intervalo de sali n i dad de O . O a 11.5° / 00 ~ 

una temperatura de 22.0 a 33.0º C y una trans parenci a de 7 . 0 

a 100cm ( Tabla 4a) . Se colectó en todas las estaciones lo 

que ~uestra q u e ti ene u na a mp l i a d istr i b uc ión en lo q ue aba~ 

C3 la parte ba j a d el r {o Papaloapan , Ver. 1 comprobándose as! 

su caracter eurihalino (Castro-Aguírre, op. cit.). 

Además se e nco ntra r o n h u evos de esta especie, l o que 

puede signi ficar que los a dultos e ventualme n te desova n de n- 

tro del sistema y se r epr oducen t odo el a~o, util izando el -

estuari o como zona de crianza. 

Fa milia Atherini dae . Obtuvo el 1.66% de la captura to-

tal y s e e ncuentra r epr esentada por la especie MenL4La 6eAv
l l ¿na ( Cope ) (Tabla 2a). Los meses en que se regist ró e s ta -

especie fueron Mayo, J ul io , Nov iembr e y Enero y su máxima a 

b u nda ncia en Ncviembre con 63 o r g ani s mos (Fi g. 19). Las lar

vas f ue r on c aptur adas baj o un intervalo de salinidad de 1.7 

a 9 .0°/ 00 , una temperatu ra de 22.0 a 33.0ºC y u na transpare~ 

cia de 30 . 0 a 86.0cm (Tabla 4a) . 

Se le considera como una especie eurihalina del compo-

nente marino (Castro-Aguirre, op . cit . ), por lo que su dis--
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tribución estuvo restringida en las estaciones de mayor sall 

nidad, lo que sugiere que estos organismos utilizan el estua 

rio como zona de protección y alimentación. 

Larvas de peces no identificadas . Obtuvieron el 1 . 05% -

de la captura total (Tabla 2a), estuvieron presentes en sólo 

4 de los 6 muestreos que se realizaron. Se observó su máxima 

abundancia en el mes de Septiembre, con 38 individuos (Fig . 

20) . Fueron capturadas en un intervalo de salinidad de O.O a 

3.5° / 00 , una temperatura de 22.0 a 30.0ºC y una transparen-

cia de 20.0 a 49.5cm (Tabla 4a). Se le encontró en sólo 5 de 

las 10 estaciones de muestreo, fueron más abundantes en las 

estaciones de salinidad más baj~ y, aunque en número reduci

do, también se le encontró en una estación muy cercana a la 

boca del río, lo que puede significar que posiblemente di-- 

chos organismos penetran del mar hacia el río para su creci 

mi ento. 

Decápodos. Al igual que las larvas de peces , solo se a

nalizaron las f amil ias y géneros más abundantes de estos or

ganismos . 

Familia P a l aemonidae . Obtuvo el 98.64% de la captura to 

tal y estuvo representada por zoeas, con un 97.48%, juveni-

les, con un 0 . 95%, PaLaemvn ~v~aLe~~. con un 0.17%, PaLaemvn 

/J.f • con un 0.02% y PaLaemvnete~ ~P• con un 0.02% (Tabla 2b) . 

Zoeas de palemónidos. Se registraron en todos los mues

treos y presentaron su máxima abundancia en el mes de Julio, 

con 2142 organismos (Fig. 21). Fueron capturadas en un inte~ 

vale de salinidad de O.O a 9.0°/
00

, con una temperatura de 
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22.0 a 33.0ºC y una transparencia de 7.0 a 100.0cm (Tabla 

4b). 
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Se ha reportado que los palemónidos de agua dulce y sa

lobre realizan migraciones reproductivas, en las que los or

ganismos adultos se mueve n hacia áreas de mayor salinidad p~ 

ra liberar sus larvas (Oobkin, 1970) y, posteriormente, las 

postlarvas y juveniles se mueven de regreso corriente arriba 

lo que le confiere u na amplia distribución a lo largo de la 

zona muestreada . 

Palemónidos en estadio juvenil no identificados. Fueron 

registrados de Marzo a Septiembre, teniendo su máxima abun-

dancia en el mes de Mayo con 33 individuos (Fig . 22). Estos 

organismos fueron capturados bejo un intervalo de salinidad 

~e O . O a 2.0°/001 una temperatura de 22 . 0 a 31.0ºC y una 

transparencia de a.o a 41.0cm . 

En c~anto a s u dlqtri buci 6n dentro de l á rea da estudio, 

se en~~n~~3ron e n l aF á r 9 as de má~ baja sali nidad, lo cual -

pue~0 re1. ~cionarse con el comportamiento de estos organismos 

y a ~·re $~n dulceacu í~oJas y de acuer d o con el estadio larva

rio, ~~g~n estudios rP~ 1 5zRdos (O"bk in , op. cit.), estos or-

canismns ya se mov~an rl~ regreso Gorr iente arriba, a su lu--

gar de origen. 

~~~ ilt~ Pen3~ i~ae . Obtuvo el 1 . 3 R% de la captura t otal , 

est•!vo rer.resent~da por postl~rvas de ?enaeu4 4p• con el 

1 . 04% y L!n estadio intP.rmedio de postlarva y mysis de ~a~ap~ 

naeu4 Ap, con un 0.32% (Tabla 2b). 
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~enaeu4 4p. Sólo se registró en tres muestreos y presa~ 

tó su máxima abundancia en el mes de Mayo, con 30 organismos 

(Fig. 23}. Fueron capturados bajo un inter~alo de salinidad 

de 2.0 a 11,6°/00 , una temperatura de 22.0 a 33.0ºC y una 

transparencia de 25.0 a 100.0cm (Tabla 4b}. 

Se trata de un género marino y su ciclo de vida está 

bien conocido. El desove se lleva e cabo en aguas marinas; -

después de la eclosión del huevo, el organismo pasa por un -

desarrollo larval rápido y complejo desde nauplios tardíos, 

hasta alcanzar los estadios de postlarva que entran a las a

guas estuarinas; después, cuando el organismo está próximo a 

la madurez sexual, migra de regreso hacia aguas marinas, do~ 

de alcanza la madurez y desova, cerrando así el ciclo (Gar-

cía, 1971; Oobkin, op . cit.}. 

En cuanto a su distribución dentro del área de estudio, 

queda restringida a las áreas de mayor salinidad, ocupando -

así el estuario como zona de crecimiento. 
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OISCUSION 

Las larvas de peces identiFicadas muestran tres agrupa

ciones: aquellas que se presentan a lo largo de todo el año 

(Anchoa mLtch¿LL¿, Gobiidae), aquellas cuya presencia es oc~ 

sional C0L¿~opLite4 4au~u4, 0Lapte~u4 4p, Hvp4vbLennLu4 4p) 

y por último, las que muestr an una presencia estacional, lo 

que indica laa épocas de reproducción . 

Fer otra parte, la mayoría de las especies capturadas -

son especies eurihalinas del componente marino (Castro-Agui

rre, 1978) y parece ser que utilizan el estuar io como zona -

de crianza, protección y alimentación durante los primeros -

estados de desarrollo y no como zona de reproducción . 

Es posible que Anchoa mLtchLlli y alguna especie de la ' 

fam ilia Gobiidae utilicen ocasionalme nte este siste ma estua-

rino como zona de reproducción, ya que la presencia de hue-

voE e n dc=~rrollo en el plancton par ece así indicarlo. 

Con r e specte a la importancia económica de las espec i es 

captur&1das, sólo la Familia Gobiidae la presenta, Y.ª que las 

larvas f o r:nar. p arte i mportante de la composición .del "Tismi

che" . El "Tismiche" e s una muy elevada cantidad de larvas de 

peces y crustá c e os e n fase juvenil, que nadando por las m~r-

genes río arriba se remontan Formando un"cordón", que e s a -· -

prov~chado por algunos habitantes ribereños que con mantas -

lo extraen para su consumo personal o para su comercio. Está 

Formado en su mayor parte por larvas de Dv4mLtatv~ macuLatu4 
y juveniles de langostinos del género ~aC4VD4aChLum y Palae 

mon, además de otros, cuya identificación específica no Fué 
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posible obtener. 

En cuanto a la distribución de las larvas dentro del á-

rea de estudio y de acuerdo con el análi s is de correlación -

realizado (Anexo II), se puede observar que los parámetros -

f isicoquímicos influyen de alguna manera en la abundancia y 

distribu ción de a lgunos organismos, siendo la sa l inidad la -

que principalmente influye sobre estos, lo cual está de a-

cuerdo con el carácter eurihalino de l as especies y la apa

rición de las mismas dent ro de l estuario, ya sea para su cr= 

cimiento, reproduc c ión y alimentación. Cabe señalar que los 

valores más altos para la salinidad obtenidos en el análisis 

de correlación, c orrespondie ron en orden descendiente a o¿ae 
te4u4 4p , Anchoa mLtch¿LL¿, H~po4hamphu4 4p, OL¿~opL¿te4 4a~ 
4U4, Bothidae, BaL 4dLella 4p e #~p4oÓÍennLu4 4p, aunque la -

frecuencia de dichas famili as , géneros y especies fué mu y b~ 

ja en todos los muestreos, a excepción de A. mLtch¿¿¿¿ q ue, 

como ya se había mencionado , estuvo presente durante tod o e l 

año y su Frecuencia dué alta. Además , t odas las familias, gé 

neros y especies antes mencionadas, a excepción d e A. mLtch¿ 
fue r on c a pturadas en las estaciones más cercanas a la 

boca d el río y , por consiguient~ eran las estaciones de ma-

yor sa linidad , lo cual indica que tal vez estas especie s fu= 

ron arrastradas por la marea hacia el estuario, o efectiva -

mente lo usan para continuar las etapas de desarrollo. 

Se pudo observar, así mismo , que la temperatura por si 

sola, no tiene influencia sign ificativa en la distribuc i ón y 

abundancia para la mayoría de las larvas, aunque parece ser 

que p ara A. mLtch¿LL¿, St4on1fLu4a ma4Lna y Men Ld La 5e4~¿¡¿_ 
na i nfluye este parámetro de alguna manera, pues sus valores 
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resultaron ser altos (Anexo II, tabla 5). 

En cuanto a la transparencia se deduce, por loe resulta 

dos obtenidos en el análisis de correlación, que no presenta 

tampoco una inFluencia signiFicativa sobre las l a rvas, a 

excepción de Ba¿~d¿eLLa 4p, Hvp4v6Lenn¿u~ 4p, Hvpv~hamphu~ -
~p y Bothidae (en orden decreciente), en los que aparece 

c i erta inFluencia. 

Con lo anteriormente seña lado, se puede deducir que los 

parámetros Fisicoquímicos analizados aisladamente no deFinen 

l a presencia o ausencia de los organismos, así como su d is- 

tribución y abundancia, sino que están todos ellos ligados -

entre sí. 

De esta manera , encontramo~ que durante el verano , cuan 

do la temperatura es más alta ~e presentan también valores -

altos de salinidad, originados por la gran evaporación den- 

tro del e s tuar i o . En esta misma época se registraron v alores 

bajos de transparencia, hecho que ocurre, debido probableme~ 

te, a la acción de Fuertes mareas que acarrean sedimento s, 

a sí como larvas de peces bacía dentro dei estuario. En base 

a esto, se puede suponer que los Factores ambientales c ombi

nados determinan las características de la comunidad. 

Con respecto a l os "camarones" , cabe señalar que la s a

linidad es un Factor dec isivo para su abundancia y distribu

ción, pu~s para su ciclo de vi da es un Factor de suma impor

tancia. Recordemos que los palemónidos y los peneidos llevan 

a cabo migraciones reproductivas de tipo inverso y que las -

va riaciones de salinidad están ligadas estrechamente con l a 
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ipoca de lluvias y de nortes que dismi r uyen y aumentan res- 

pectivamente este Factor favoreciendo p or ésta rnzón a am-

bas Familias en las zonas de mayor s alinidad . Debido a é~to, 

las larvas y post larvas, tan to de palemónidos como de pcr~ ei

dos, tienen una distribuciún restr i gida y se presentan en m~ 

yor can tidad en las ireas de mayor salinidad, en el caso d e 

peneidos y de meno r sal inidad en el caso de los ~a lem6n idos . 

Sin embargo, <:11 efec tu<:wse la matriz de c orr.: i ñc iún, se 

pudo observar que , al menos numéricamen t e, no es váli ~a ~al 

suposición, ya que los resultados de dicho análisis f u.:ron -

muy bajos ( Anexo II, tabla 5), lo que significa que iste pa

rámetro por s í solo no influye en la abundancia y distribu-

ción de estos organismos, por lo menos es este caso. No obs

tante se obtuvieron coeficientes de correlación aceptables -

s olo para los peneidos, pues obtuvieron los valores más al- 

tos, en el que se ve una clara influencia de la salinida d y 

transparencia sobre dichos organismos. 

Los resultado s de l aná lisi s de correl aci ón para p~l em6 -

nidos señalan q u e la temperatura tiene una inf l uen~ia negati 

v a bastante marcada para las zoeas de palemónidos . 

De lo anter iormente señalado, s e puede deducir q ue , la 

distribución y supervivencia d e los "cama r o nes", as í c om o su 

crecimient~ está regida principalmente p o r la sali nidad y l a 

transparencia. 

De las familias, gineros y espec ies d e " camarones" cap

turados, todos son de importancia comercial loca l , y a que 

los juveniles forman parte importan t e d el "Tismiche" y todos 
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crecen a tamaños aceptables para la pesquería del camarón. 

Por otra parte, de la correlación entre las esP.ecies 

presentes se observó que hay dos tipos de asociaciones que -

caracterizan a la comunidad planotónica. 

La primera está formada por Ooll.mi..tatoll macu.Latu¡'-'faLae 

monele4 4p~'PaLaemon 4p, que son habitantes temporales de 

los estuarios, guardan un alto valor de correlación (Anexo -

II, Fig. 25), además de que son los principales componentes 

del "Tismiche". 

La segunda está formada por 'Penaeu.4 4p~OLi..~opLi..te4 4au 

llU.4~H~pollhamphu.4 4p~Bothidae y muestra claramente que exi~ 

te una fuerte correlación entre lo~ organismos que son del -

componente marino y además, son todas especies carnívoras 

(Anexo II, Fig . 25) . 
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CONCLUSIONES 

1. - La parte baja del río Papaloapan, Ver., corresponde 

a un ambiente tropical, con temperaturas promedio no menores 

de los 18ºC durante todo el año. 

2.- Tomando en cuenta el caracter eurihalino de las es-

pecies de larvas de peces capturadas, la región del bajo Pa 

paloapan y principalmente la zona cercana al mar, es ocupada 

por algunas especies como área de crianza, alimentación y 

protección. En general, la penetración de peces al estuario 

no está relacionada con la reproducción, a excepción de An-
choa mLtch¿LL¿, de la cual se colectaron huevos dentro del -

estuario, pero no se tiene la certeza de la existencia de 

adultos. 

3.- La presencia de larvas de peces en el estuario de-

pende directamente de los Factores ambientales , a excepción 

de H~po~hamphu~ ~p. OL¿~opLLte~ ~au~u~, 0Lapte~u~ ~p y Both~ 

dae, las cuales posiblemente Fueron arrastradas del mar ha-

cia el estuario a consecuencia de las mareas. 

4. - Los palemónidos utilizan los estuarios como zonas -

de reproducción, crianza y alimentación. La distribución y 

abundancia de zoeas y juveniles permite suponer que estas úl 
timas Formas s e mueven de regreso a su lugar de origen, que 

son agua s fr a ncamente dulces. 

5.- Las postlarva s y juveniles de peneidos utilizan los 

e stu arios, al igual que los palemónidos, como zonas de crian 

z a, v o lv i endo posteriormente al mar cuando están próximos a 
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la madurez sexual. 

6. - Las especies identificadas de li familia Gobi i dae, 

junto con los palemónidos y peneidos forman parte importante 

de la pesquería denominada "Tismiche", que es de gran impor 

tancia comercial local y cuya presencia está determinada por 

~arámetros ambientales, dentro de los cuales, probablemente 

el que más influye es el de las mareas, ya que al subir és-

tas, arrastran hacia el estuario gran cantidad de larvas de 

peces y "camarones", utilizando así estas lugares como zonas 

de crianza . 
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RECOMENDACIONES 

Dada la gran importancia que representa en conocimiento 

de los estadios larvarios de los peces y "camarones", así 

como su biología, es conveniente seguir el desarrollo de di

chos organismos desde huevo hasta adulto, con el f i n de p o -

der determinar de esta manera las cara cterí st icas espe cíf i -

cas que se utilizan en l a ident i fi cación de los dif e r entes -

estadios de s w d esarrollo. 

Lo anteri o r mente señalado puede consegui r se mediante el 

seguimiento del desarrollo de l os organismos e n e l laborato

rio, lo cual será pos ibl e siempre y c u ando se conozca~ los -

requerimientos medio a mbientales de l o s organi smos para poder 

establ ecer su cultivo. 

Así mi smo , es impo r t an t e el e studio acerca de l o s fac -

tares que puedan influir en l a tas~ d e mortal idad d e los or 

ganismos, como sen, d epre d ación, competen cia, etc . , y la 

tras cend enc i a que p ueda t ener l a uti lización de l os si9~~ mas 

estuari n o s como áreas de cri anza, crecimiento , alimen~~ci ón 

y p rotección. 

Por úl timo , todos los e s tudios de e ste t ipo deben reali 

zars e con una d u raci ón mín ima de un año y con una periodici

dad mensual, toman d o en cuente l a relac i ón de las especi e s -

con su medio y los factores que interv i enen en la pre sencia 

o ausencia de las mismas dentro del e stuario y particularme~ 

te e n l a zona alta del rn .i.smo en donde estos factores biológl:_ 

cos y f i sicoquím i cos actúan determinando la densidad de las 

poblaciones de peces y "camarones". 
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ANEXO I 

Bitácora 1 2 y 3 d e Marzo de 1982 . 

Est . Hora T a mb . T agua Sal. Transp . 
( º C) (ºC) (ºloo) (cm) 

10 : 35 28.0 24 . 0 o . o 41.0 

3 11:43 25.0 24 . 0 o. o 41 . 0 

4 18: 10 22 . 0 22 . 0 o. o 35 . 0 

5 15:28 25 . 0 23 . 0 o .o 40 . 0 

6 13: 16 21 . 5 24.0 0.75 30.0 

10 17:45 23 . 0 23.5 6.0 65.0 

Bi tácora 2 30 de Abril y 1 de Mayo de 1982. 

Est . Hora T a mb . T a gua Sal . Tra nsp . 
( º C) (ºC) ( º loo) ( cm ) 

23.2 26.8 0 . 5 

3 2 6 . 5 27 . 8 1 . 8 

4 24.5 27.5 2.0 

6 10:04 32 .0 28.8 4.7 5 5.0 

8 11:02 2 9.0 28.5 9.0 so .o 
10 12 : 19 2 8 . 0 28.0 11. 5 8 5.0 
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Bitácora 3 2 y 3 de Julio de 1982 . 

Es t. Hora T amb. T agua Sal. Transp. 
(ºC) ( º C) ( º loo) (cm) 

12:50 33.0 31. o o.o 12.0 

2 14:45 31 . 5 24.5 o.o a.o 
3 31 . 5 31 . o o . o 15.0 

4 16:20 29.0 29 . 5 o . o 7.0 

5 17 : 20 28.5 29 . 0 o . o 15 .0 

6 09 : 40 33.0 31. 5 o.o 12.0 

7 11:35 30.0 33.0 2 . 5 30 . 0 

a 28.5 31. 5 2 . 0 32 . 0 

9 13 : 10 3 1.0 31. o 2 . 9 32.0 

10 31. 5 31. o 3.9 25.0 

aitá cora 4 3 y 4 de Septiembre de 1982 . 

Es t. Hora T amb. T agua Sal. Transp. 
(ºC) ( º C) (ºl oo ) (cm) 

1 12 : 00 30 . 0 27.0 o.o 20 . 0 

2 13:05 30 .0 26.5 o.o 19 . 0 

3 13:55 31. o 30 . 0 o . o 20 . 0 

4 14:55 30 . 0 26 . 5 o. o 24 . 0 

5 15:37 31 . o 26 . 5 o .o 20.0 

6 13:00 28.0 28 . 0 o .o 21 . o 
7 10:50 28 . 0 32 . 5 o.o 35.0 

a 12:00 28.5 3 1. o 1. o 31 . o 
9 09 : 34 29.0 30 . 0 0 . 4 20 . 0 

10 13 :45 28.0 28 . 0 o . o 25 . 0 
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Bitácora 5 19 y 20 de Noviembre d e 19 82 . 

Est. Hora T amb. T a gua Sal. Tranap. 
( º C) ( º C) Cº/00 ) (cm) 

1 10:01 26. 0 27 . 0 o. o 15.0 

2 ·11 : 0 0 28 .0 25.5 o.o 30.0 

3 1i : 56 2 7 . 0 27 . 5 o.o 40 .0 

4 13: 10 27 . 5 27 . 0 o. o 45.0 

5 14 :04 2 7 . 0 26 . 0 o.o 4 5 . 0 

6 10 : 07 26 . 0 26 . 0 4 . 0 52.0 

7 10 : 53 26. 0 26 . 5 3. 0 3 0 .0 

8 11:53 27 . 0 28 . 0 1 . 7 47 .0 

9 12 : 50 27. 5 2 8 .• 5 3.0 49 .5 - --
~o 09:27 26.0 25 . 5 5 . 0 44 .o 

Bitácora 6 2 1 y 22 de Enero de 1983. 

Est. Hora T amb . T agua Sal. Transp. 
(ºC) (ºC) (º/oo) (cm) 

1 10 : 17 22.0 24 .0 o.o 74. 0 

2 11 : 00 24 . 5 23 . 5 0.5 6 7.0 

3 11 : 36 24.5 24. 0 o.o 64 . 0 

4 12 : 09 23. 0 24 .0 0.9 78.0 

5 12:58 26.0 24 . 0 1. 0 92.0 

6 09 : 15 20 . 0 2 1. 5 1. 5 65. 0 

7 10:28 21. 0 2 3. 0 4. 0 3 0 .0 

8 09: 4 5 19 . 8 22 . 0 3 . 5 40.0 

9 11: 15 20. 0 23 . Ó 3.2 1eo-. o 

~. 1 0 0 8 : 45 2 1.0 23. 0 271 · 0s .:.a_- . 

- -
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ANEXO II 

TABLA 5 . Correl ación Especies Parámetros 

Familia, género T ague Sal. Transp . 
o especie (ºC) (ºloo) (cm) 

Anchoa mLtch¿LL¿ * 0.626 * 0 . 721 0.091 

ll!f-po11.hamphu11 11p - 0.142 * 0.686 * 0.680 

S tn.o n9-!!-Lu tia man.1..n.a J, ,. 0.703 0.418 -0 . 263 

f~en.¿d¿a ben.11-LL¿n.a 0 . 587 0.302 0.376 

Oo1J.tethu1J. LLneatu/J. -0 .1 24 - O. 160 -0 .085 

OL¿9-ºPL¿te11 -1.aUll.UIJ. - 0 .1 42 >;t 0 . 686 ,, .,, 0.680 

An.L1J.ot11.em1.u.i. 11.p - 0.084 0.042 -0.021 

íhapten.ull. 11.p 0.423 .... .,. 0 . 883 0.538 

A 11.clw1J.a11.9-ull. -O. 170 0 . 5 4 6 0.494 
p11.obatocephalu11. 

Baü<heLLa 11p o. 157 * 0 . 643 * 0.867 

fl !J-Pll.O bLen.n.Lu11 11p 0 . 38 1 )~ 0.615 * 0,744 

9obLomottu/J. do ttmLtott 0.042 0.485 0.213 

ÍJvttmLtatott maculatull. -0.248 -0.299 -0 . 149 

9ob LoneLLu1J. b0Leo11.oma -0.091 - 0 . 320 -0 . 319 

Familia Gobiidae -0 . 390 o. 183 0.345 

Famil ia Bothidae -O . 142 )e:< 0 . 686 ':: 0.680 

Larvas no i dentifica- -0 . 240 -0. 231 o. 188 
das 

f>alaemon 11.011aLe/.J.L 0 . 016 - 0.262 -0.389 

'i>aLaemon /.J.p -0.23 -0.235 -0 .084 

'Palaemonete11. ll.p -0 .23 -0.235 -0 . 084 

Zoeas de Palaemoni dae >:<- 0.688 -0.348 -O. 107 

Palemónidos no identi_ - O. 194 -0.417 - 0. 359 
f icados 

'Penaeu11 11.p o. 131 >:< 0.892 >:< 0.702 

f>clltapen.aeull. 11.p 0 . 581 0.376 0 .41 1 
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F ig . 24 . -Soml m"9tr 1 z de correlación 

Ea poc l o• : Abund ancia 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Id 15 16 17 18 19 20 21 22 2~ Z'-

tln.cAoa mi..lcf.<.:..1..i.. 1 i;;:,,4,:;·:a 
lfJJ;>vit/i.(11'1t¡?h.11.J .IJ..f 2 0 .26 41 - ~ - -Jl"!vjf.vJ.u11.4 ma.iu1a 3 0.88 41 -0. 166? 
,1.,,¿ "" :.ett11.li_na 4 O. 1091 -O . 14?5 0 .1521 ~ -u~•t~tAu4 Llneatu 4 5 0 . 2 1 1 -0 .25 0.2499 -0 . 2312 
o:.t.. ,.tJ?Í..i..i..e.t 1a4r...u4 6 0.2641 0 .9999 - 0 .166? - 0 .1475 -0 . 25 f112Zl.lllll -· -/tl'ti.-iut "temu..: 4f' 7 -0 . 24? - O . 1112 - O . 1667 - O . 1566 - O . 25 . ') , 1112 ~ 
Ui.c.: ·:.:.e tt-u.it ·t p 8 0. 6 ?49 o . 7628 0 . 398 0 . 2634 - 0.2737 C .7628 -0. 2322 ~ (ó>i.;.,·1,~;u;) 
1-i .-:.c:.iv.4-U~9.u4 :?ttv ~ (l..l<1c.t!.pitaLu4. 9 0. 0 129 0 .6666 - 0.2501 ·0 . 2355 -0 .375 0 . 6666 0 . 6666 0 .398 

~ ,i?a<.1v:c..~ .. l.Q. 4.f> 10 0. 0?76 0 .6666 -0 .2501 0 . 59?2 -0 .3?5 0 . 6666 -0. 1667 0.0407 0 .375 l'IT~m 
·/ ,l?''"'"'l.."nn 1,.u<11. 4,? 1 1 0 .281 0 . 4285 o. 10 ?1 O. 72114 - O. 1072 0 . 4285 -0 . 2851> :" . 6823 0 .107 ' 0 . 8214 
(v..>t.,)OIC)4.UJi G~J-tmt.lc>A 12 0 . 3 70? 0 .4082 0. 102 - 0. 2? 9 -o . 102 1 0 . 4082 '1 . 4082 0 .2437 0. 6 123 0. 10¿ - O. 1167 
/)Qr~nic..tatt>A nt.'1.cu lar u4 13 -0 . 2653 - 0. 1 183 - 0. 2153 -0 .227 -0 .314e - 0 . 1153 -U .1 183 - 0 . 2837 -0 . 177 4 •J . ;>Q4~ .. o. 369 -o . 1484 

Gv;.Ji.urut.ll..ulJ. (> u .!.e<J4fJfll.U.. 14 -o .1436 -0 . 1028 - 0. 1729 -0 . 1726 - 0 . 2594 -0 .1028 -0. 1 153 -0 .2297 -0.1635 -0 .1635 -0. 2884 0 .4081 o. 1478 -c~~i lia Gob1id ac 15 - 0 . 3918 0. 3 6 1' - 0 .4891 - !J. 0 3 46 - O. 3043 0 .362 0 . 6077 J .0985 0.72?3 0 . 3463 0 . 0 937 0 .025 -0.2202 - 0 . 4909 
Fa~i l ie Boch idee 16 0 . 2641 0 .9999 -0.166? - 0.147 5 -0. 25 0.999~ .. 0 .1 1 12 0 . 76 ?8 0 . 666 6 0 . 6665 0. 4285 o . 4062 -0 .11 63 .j,,=~8 0 .362 -~arvas do pee~& n o ide nciricodoa 17 .. Q . 1361 -0 . 221 -C. 0603 -0.028 1 0 . 5875 -0.22 1 -0. 18 08 -0 . 28 19 -0 . 30 13 - 0.1 507 0. 1607 -0 . 2953 o . 1895 - 0 . 2 18 4 -0 .2472 - 0 .221 
YO!«~mon 4V4q~r4L 18 -0 . 3062 .. Q. 2722 - 0.1531 -0.302S -0 . 4 9 4 8 - 0 . 2122 o . 7 4 8 4 -i::! . )656 0 .357Z - 0 .40?3 -C 5541 0. 3749 0. 185 0 .4081 0 .1523 -0 . 2722 - 0.3568 -•.:(l:(IP.,l¡)f) 4., 19 - 0 . 2337 -0.11 12 -0. 166? -0 . 1 ~66 - 0.25 - O. 111 2 -O . 1112 -0 . 2322 - O. 166? - 0 .1667 -0. 2858 - 0 .2722 0. 9?05 - 0 . 0903 - 0.1 182 - 0 .1112 0 . 26 11 0 .068 
?o..!.u.-•11tJ1JcC~..t 41) 20 - 0 . 2337 ·0 .11 12 -0 .1667 ·0 .1~&6 -0 . ~S - 0 . 11 12 -0 . 1112 -C . <'322 -0.1667 -O . 1667 ·0. 2858 -0 . 2 722 0 .9705 -0 . 0003 - 0 . 1182 -0 .1 112 0 . 261 1 o.ose 0 . 9999 
7.oao3 de pole món idos 2 1 -0.4513 0 . 1014 -0 .4956 -0 . 2517 -0 .1 952 0.10 14 -0 . 2503 -íJ.?3:< -C . 1191 0.0054 -0.2913 -0 . 3259 0 . 6478 - 0.0<'66 0.2044 o. 1014 O. Oil7 a -0.20 15 0 . 667 0 .667 
Fa~i: lo Pal•emo~ idao 2 2 -0 . 2 4 -0 . 1567 - 0 . 2351 -o . 23a9 -o . ~3~2 -0 .1567 - 0 .1 5 6 7 -u .J,7· . . o.a3s1 - c . 2351 -o . a o zs 0 . 2703 0 . 5213 0.9151> -O . SO -O . 1567 - 0.110& 0.4121 0 . 3062 o. 3062 0 .255 
f\.,n,~ ,,u4 23 0 . 5 761 0 . 91 97 o. 1552 0 . 0 107 -C.1105 o . ~ ig·¡ -~l. 1155 0.<'64 0 .6C3Z 0 . 6029 0.!>1 3 6 0 . SZ17 -V . 2237 -0 . 1~99 0 . 2151 o . 9 19 7 -o . ~oe~ -C. :.J55 -O . 1951 - D. 1951 -O . 108 1 -0 .275 1 
~C< ""r,,ettaeu4 24 0. 2 73 3 - 0 . 172 1 0 .258 0 .9077 Q . 0 4 3 - O. 1721 -O. 1721 u. 1..1eZ. - O.C::5ó 1 0 . 51t. ~.G1 c3 -0 .070~ -o . ¿ z7s - o.1~as -o . i~gs -0 .17?1 o . o.,;q., - c.:>.863 -o . 1121 _n _ 172 1 - 0 . 2922 -0.2426 0 . 0 13 ~:? 

0 . 90 
0 . 60 - 0 . 89 Wll~ 
0. 70. C . 79 h_..j~·~".l:l!;~ 

"t" 
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ANEXO III 

Vol umen de agua f il trada y número de organismos por me

tro cúbico, por estación y para cada muestreo, para las lar

vas de peces y ' camarones" capturados en la parte baja de l 

río Papa l oapan, Ver. 

Marzo, 1982. 

Est . Vol. de agua La r vas de Palemónidos Pene idos 

(m3) 3 3 3 
filtrada peces (org./m ) (o r g./m ) (org . /m ) 

6. 14 o.o 1.79 o.o 
3 6. 14 o.o 13.03 o. o 
4 6.54 24.46 44.04 o.o 
5 6.54 o.o o . o o.o 
6 6 . 05 o. 17 o . o o.o 

10 6.73 o. 15 1. 0 4 o.o 

Mayo, 1982. 

Est. Vol. de agua Larvas de Palemónidos Pene idos 

(m3) 3 3 3 filtrada p eces (org ./m ) (org./m ) (o rg./m ) 

6.59 5 .77 4. 1 o.o 
3 6.59 0.30 0.91 o. o 
4 6.59 0.30 2. 12 o.o 
6 6.59 0.76 1. 06 0 . 3 

8 6.59 0.91 0.45 0.61 

10 6.59 4.55 o.o 3 . 64 
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Julio, 1982. 

Est. Vol. de agua Larvas de Palemónidos Pene idos 

(m3) 3 3 3 
Filtrada peces (org./m ) (org./m ) (org./m ) 

1 6 . 59 8.35 11.23 o.o 
2 6 . 59 91 . 20 38.70 o .o 
3 6 . 59 1. 37 3 . 03 o.o 
4 6.59 24. 13 117.91 o .o 
5 6.59 14 . 42 29 . 29 o.o 
6 6.59 8.80 11.38 o .o 
7 6.59 15.02 o . 15 0 . 3Ó 

8 6.59 22 . 61 1. 21 0 .1 5 

9 6.59 12 . 14 49.32 0 . 30 

10 6.59 89 . 53 62.97 0.61 

Septiembre, 1982. 

Est. Vol. de agua Larvas de Palemónidos Pene idos 

(m3) 3 (org . /m 
3, 3 

Filtrada peces (org ./m ) ) (~rg . /m ) 

7.0 6.43 39.70 o.o 
2 7.41 15.79 111.88 o.o 
3 7.10 16.06 9. 15 o.o 
4 7.67 9.65 20 . 99 o.o 
5 7 . 10 40.70 9.86 o.o 
6 7.67 117.73 3.39 o.o 

7 5.67 0 . 35 0 . 35 .o.o 
8 7 . 10 0 . 28 0.14 0.14 

9 6 . 43 72.00 0.93 o.o 
10 7.30 10.96 17 . 12 o . o 
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Noviembre, 1982 . 

Es t . Vol. de agua La rvas de Palemónidos Pene idos 

(m3) 3 3 3 
filtrada peces (org./m ) (org./m ) (org./m ) 

1 7 . 41 0.67 5 . 94 o.o 
2 7 . 48 1.20 16.44 o.o 
3 7 . 10 26.20 8.87 o.o 
4 7.0 15 .0 15.71 o . o 
5 6 . 73 0.15 0.30 o.o 
6 7. 10 2.82 o . 14 o . o 
7 7.79 32.22 2.70 o.o 
8 6.80 2.35 1. 18 o.o 
9 7 . 41 8 . 23 0.41 1. 21 

10 7.30 22 . 05 6.44 o.o 

E.nero , 1983. 

Es t . Vol. de agua Larvas de Palemónidos Pene idos 

filtrada (m3) 3 3 3 peces (org . /m ) (org ./m ) (org./m ) 

1 6 . 73 1 . 19 0.30 o .o 
2 5. 18 0 . 58 0.19 o.o 
3 6 . 54 15.75 8.72 o.o 
4 6.73 0 . 59 0.89 o .o 
5 5.48 o .o o.o o.o 
6 5 ; ss ""' 1.26 1".98 o.o 
7 3.63 8.54 0.55 0.83 

a 5.0 7 .40 1. o 2.0 

9 5.48 1.27 0.37 0 .37 

10 6. 12 0 .49 o.o o.o 
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