
1989 aloh. 082433805 

ltlniuersioab oc ~uaoa!ajara 

tJl~tuhio~ ~ohre ~aburei: ®onnbitu t! ~strudura 
lflobladonal be Mugil curema ~nlencienne~ 1836 

( 1fiisa ) be la 'lfi~lBUtm Olostera ~gua ~uln~ 
mali~to, ¿ttlé.xico 

illcsü; 1flrofesional 

(@u~ para obtener ~1 m itulo he: 

Jílicenciabo en ~inlosía 

1i t e s e n i a : 

~nbricJa 1fiur:ann ~cunirez: 

<'iuanalajara, 31alis.co, 1991. 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
FAa.JLTAD DE CIENCIAS BIOLOOICAS 

C. GABRIELA LUCANO RAMIREZ 
P R E S E N T E.-

Sec.clón ............... . 

fxpedlent.e ............ . 

Numero ............... . 

Manifestamos a usted que con esta fecha ha sido aprobado el 

tema de Tesis '' ESTUDIO SOBRE MADUREZ GONADICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL -

DE Mugil ~ VALENCIENNES 1836 (lisas) DE LA LAGUNA COSTERA "AGUA DULCE" 

JALISCO; MEXICO, para obtener la Licenciatura en Biologia. 

Al mismo tiempo le informamos que ha sido aceptado como Di -

rector de Tesis al M. en C. J. Emilio Michel Morfin. 

EL SECRETARIO 

A T E N T A M E N T E 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jal., Enero 21 de 1991. 
EL DIRECTOR. 

E~~RATE. 
FACUL TAO nc 

ENCIAS n·~· ~ .. '~ 

M. . TENA MEZA. 

c.c.p.- Al M. en C. J. Emilio Michel Morfin.- .Pte, 
c.c.p.- El archivo de la alumna. 

CBZ/MTM/vsg' 

eneral Marttllno Qarda llamlgúl Y Corrq¡ldora. 5.R. Tela. 19«>-M y 19-6l-9l fax (J61 ~l·!H Ouadallúara. JaL 



C. M. EN C. CARLOS BEAS z. 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

P R E S E N T E. 

Por este conducto me dirijo a Usted con el fin 

de saludarle y a la vez informarle que una vez revisada la tesis 

titulada 11 ESTUDIO SOBRE MADUREZ GONADICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL 

DE MYgil curema VALENCIENNES 1836 (LISA) DE LA LAGUN COSTERA AGUA 

DULCE, JALISCO, MEXIC0 11 realizada por la C. GABRIELA LUGANO 

RAMIREZ, pasante de la Lic. en Biologia, considero que cumple con 

los requisitos establecidos por la Fac. de Ciencias Biológicas a 

su digno cargo y no existiendo inconveniente para su impresión, 

. solicitan a Usted se realicen los trámites necesarios para el 

examen correspondiente. 

Sin más por el momento aprovecho la ocasión 

para reiterarle mi consideración más distinguida. 

A T E N T A M E N T E 

M. EN C. 
~0\~-

JESUS~~LIO MICHEL MORFI N 

DIRECTOR DE TESIS 



f. 

DEDICATORIAS 

A mis padres Juan y Guillermina porque estoy y soy, por sus 

esfuerzos y la gran confianza depositada en m1. 

A mis hermanos Carlos, Ernesto y Edgar y muy en especial a 

Carmen, Araceli, Nely y Ruth. 

A Salvador Ruiz con sincero amor y gran admiraci6n. 

A la familia Ruiz Ram1~ez por su amistad. 

A mis compañeros del grupo non (XI Generaci6n) en especial a 

Ceci, Aida, Claudia y Luz. 

A mis amigos de los laboratorios de Ecolog1a y Tortuga Marina. 



AGRADECIMIENTOS 

A mi director de tesis M. en c. J. Emilio Michel Morf1n por su 

enceñanza y amistad. 

A todas aquellas personas que colaboraron en la revisión, en el 

trabajo de campo, elaboración y bibliograf1a de la 

presente. 

A los intergrantes del Programa de Tortuga Marina por su compañia 

y apoyo en campo. 

A los miembros de la S.C.P.P. La Cruz de Loreto y al c. Valentin 

Gordian V. presidente de la sociedad, por el apoyo 

brindado para la realización del trabajo. 

Al Instituto de Geograf1a y Estadistica de la u. de G. 

A la Universidad de Guadalajara por mi formación. 



1989 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

CODIGO 082433805 

"ESTUDIO SOBRE MADUREZ GONADICA 'i ESTRUCTURA POBLACIONAL DE 

HY9il curema VALENCIENNES 1836 (LISA) DE LA 

LAGUNA COSTERA AGUA DULCE, JALISCO, MEXICO." 

TESIS PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO ~ BIOLOGIA 

PRESENTA 

GABRIELA LUCANO RAMIREZ 

DIRECTOR DE TESIS 

M. EN C. J. EMILIO MICHEL MORFIN 

GUADALAJARA, JAL. OCTUBRE 1991 

•' 



IHDICE GENERAL 

INDICE DE FIGURAS .• i 

INDICE DE TABLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... iv 

INTRODUCCION . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

BIOLOGIA Y HABITOS 12 

OBJETIVOS .•• 18 

AREA DE ESTUDIO • 19 

MATERIAL Y METODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

RESULTADOS .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

OISCUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

CONCLUSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7l 

RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

LITERATURA CITADA • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • 74 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

IHDICI DI riGURAS 

Distribución geográfica de la especie. 

Ubicación del área de estudio. 

Distribución de frecuencias por estadios para 

hembras, machos y total de lisas.~aguna Costera 

15 

21 

Agua Dulce~ (1990-1991). 39 

Fig. 4 Variación mensual del porcentaje por estadio en 

hembras de lisas. Laguna Costera Agua Dulce (1990 

-1991) 40 

Fig. 5 Variación mensual de los porcentajes por estadios 

de machos de lisas. Laguna Costera Agua Dulce (1990 

-1991). 41 

Fig. 6 Variación mensual de los porcentajes por estadios _ 

del total de lisas. Laguna Costera Agua Dulce (1990 

-1991) 42 

Fig. 7 Distribución porcentaul por estadio entre hembras 

y machos en la Laguna Costera Agua Dulce. Abril 1990 

-Marzo 1991. 

Fig. 8 Variación mensual en el valor del 1ndice gonádico 

para las lisas de la Laguna Costera Agua Dulce (1990 

43 

-1991). 44 

Fig. 9 Longitud m1nima, máxima y media por estadios de 

madurez gonádica entre hembras y machos de lisas. 

Laguna Costera Agua Dulce (1990-1991). 45. 

Fig. 10 Longitud m1nima, máxima y media por estadios de 

madurez gonádica del total de lisas. Laguna Costera 

i 



~Agua Dulce (1990-1991). 

Fig. 11 Peso m1nimo, máximo y media por estadios de madurez 

gonádica en hembras y machos de lisas. Laguna 

Costera Agua Dulce (1990-1991). 

Fig. 12 Peso m1nimo, máximo y media por estadios de madurez 

gonadica del total de lisas. Laguna Costera Agua 

46 

47 

Dulce (1990-1991). 48 

Fig. 13 Relación longitud-peso para el total de lisas. 

Laguna Costera Agua Dulce (1990-1991). 

Fig. 14 Relación longitud-peso para hembras de lisas. 

Laguna Costera Agua Dulce (1990-1991). 

Fig. 15 Relación longitud-peso para machos de lisas. 

Laguna Costera Agua Dulce (1990-1991). 

Fig. 16 Proporción de sexos en el total de lisas 

~uestreadas de la Laguna Costera Agua pu¡ce 

(1990,;,1991). 

Fig. 17 Proporción mensual en sexos durante el periodo 

49 

50 

51 

52 

Abril 1990-Marzo 1991. Laguna Costera Agua Dulce 53 

Fig. 18 Porcentaje en talla y peso para el total de 

lisas muestreadas. Laguna Costera Agua Dulce 

( 1990-1991) • 

Fig. 19 Porcentaje en talla y peso para hembras 

muestreadas en la Laguna Costera Agua Dulce 

(1990-1991). 

Fig. 20 Porcentaje en talla y peso para machos 

mues~reados en la Laguna Costera Agua Dulce 

( 1990-1991) . 
ii 

54 

55 

56 



Fig. 21 Variación mensual en longitud (cm) del total 

de lisas. Laguna Costera Agua Dulce (1990-1991) 57 

Fig. 22 Variación mensual en peso (g) del total de lisas 

Laguna Costera Agua Dulce (1990-1991). 

Fig. 23 Variación mensual de los parámetros f1sicQ

qu1micos, en el periodo Abril 1990- Marzo' 1991 

Laguna costera Agua Dulce, Jalisco. 

Fig. 24 Relación mensual entre Temperatura-Salinidad 

contra el 1ndice gonádico. Laguna Costera Agua 

Dulce (1990-1991). 

iii 

58 

59 

60 



Tabla I 

INDICB DI 'l'ABLAS 

Valores mensuales de los indices gónadico y 

gonadosomático. Laguna Costera Agua Dulce (1990-

1991). 61 

Tabla II Valores obtenidos en la regresión longi~ud 

patrón-peso total. Laguna Costera Agua Dulce 

( 1990-1991). 62 

Tabla III Valores de media de longitud y peso para hembras 

machos y total de lisas. Laguna Costera Agua Dulce 

(1990-1991). 62 

Tabla IV Valores mensuales de los parámetros f!sico-

Tabla V 

quimicos. Laguna Costera Agua Dulce (1990-

1991). 

Valores minimos y máximos de los parámetros 

fisico-quimicos. Agua Dulce (1990~1~91). 

iv 

63 

64 



lagunas 

tHTRODOCCIOir 

En México existe una superficie total de esteros y 

de 1'567,300 hectareas (Secretaria de Recursos 

Hidraulicos en Yañez, 1977). 124 depresiones marinas marginales 

han sido referidas como lagunas costeras por Lankford (1975), no 

obstante del total de lagunas costeras, las que reunen las 

caracter1sticas de éstas lagunas t1picas con frente de barrera 

arenosa son alrededor de 74. 

Los cuerpos 4e agua litorales semiprotegidos como 

babias y lagunas cos~eras, constituyen ecosistemas importantes 

tan,to desde ·.:~l. punto de vista biológico como comercial, 

principalmente, porque gran diversidad de especies encuentran en 

estos ecosistemas un hábitat óptimo, alimento en abundancia y 

protección contra sus depredadores (Juárez, 1985). 

Las comunidades ictiológicas de lagunas costeras var1an 

en composición y abundancia, debido a los factores f 1sico

qu1micos, la acumulación de sedimentos, la influencia de mareas, 

la estacionalidad temporal de los flujos hidrológicos, as1 

también como la localidad dentro de los cuerpos de agua, todos 

estos factores en conjunto crean microhábitat especificas y 

muchas veces def ini ti vos que repercuten en los gradientes de 

salinidad de los cuerpos de agua costeros, proporcionando una 

gama de opciones para las tolerancias de los habitantes que en 

ellos se encuentran (Ortega et al., 1975; Alvarez et al., 1986). 
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Además la dinámica ecológica del ambiente se refleja en 

la composición cualitativa y cuantitativa de las comunidades 

ictiológicas, éstas pueden estar formadas por todos o algunos de 

los siguientes grupos (Yafiez, 1977): 

a) Peces dulceacuicolas que ocasionalmente penetran a las aguas 

salobres. 

b) Peces anádromos y catádromos en tránsito. 

e) Peces verdaderamente estuarinos, los cuales permanecen toda su 

vida en el estero, pudiendo penetrar ocasionalmente al mar o 

al agua dulce. 

d) Peces marinos I; que utilizan el estero c9mo área de cria~za o 

para desovar, pero pasan la mayor parte qe su vida en el mar, 

regresando al estero estacionalmente. 

e) Peces marinos II; que efectúan visitas al es~ero, general~ente 

como adultos y para alimentarse. 

f) Visitantes marinos ocasionales que irreg~la~~nte penetran al 

estero por diferentes razones, los cuales son muy importantes 

en las comunidades nect6nicas estuarinas, pero su presencia no 

puede pasar desapercibida. 

Se ha observado que la demanda de e~pecies destinadas 

al consumo humano, han aumentado a causa de las necesidades de 

incrementar la variedad de prod~ctos que constituyen la dieta 

alimenticia, cosa que ha formado esperanza en los recursos 

marinos de aguas continentales (lagunas costeras, esteros, 

embalses o presas) (Rodriguez et al., 1986). 
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Actualmente hay especies de peces de elevado valor 

comercial que pueden soportar pesquerias de relativa importancia, 

lo que además de diversificar la pesca, constituyen parte de la 

dieta alimenticia del pescador en lugares en donde el indica de 

nutrición es bajo (Rodriguez et al., 1986). 

A nivel comercial las lisas constituyen un recurso de 

gran importancia para los pescadores ( Chávez, 1985; Mariscal, 

1989), representa un porcentaje considerable en la pesca de las 

costas mexicanas, principalmente en los esteros, son apreciadas 

por sus productos de desove ("hueva") y la cantidad de carne que 

proporcionan, aumentando la economia si se llegase a 

industrializar dicho producto para su mejor distribución y 

consumo (Kobelkowsky, 1971). 

En lagunas costeras con boca temporal o permanentemente 

abierta, el .desove de HYgil curema no se produce en el interior 

de la laguna, sino que se realiza en el mar (Ortega et al., 1979) 

y en algunas ocasiones en áreas cerradas siempre y cuando no sean 

aguas completamente dulces (Viera, 1979). 

HY.gil curema Valenciennes y 11.. cepha lus Linnaeus son 

las especies más abundantes de entre las lisas conocidas para las 

costas mexicanas (Yafiez, 1976), tales especies constituyen uno de 

los principales recursos que se desarrollan en aguas estuarinas 

. (Amezcua, 1971). Durante el periodo 81-85, la producción de HYgi¡ 

curema representó entre el 17 y 33 por ciento de los 
-3-. 



desembarques Jlac:;ip.pales. ~n el. Golfo de Mé~.tc;:o duraf!te el ano 

19~7 se registró el. ~6.4 por ciento de ~reducción para ~ curema 

(Secretaria de ~esca, 1988~. 

La laguna Agua Dulce es la primera en producción de los 

complejos lagunares costero~ en Jalisco (Godinez, 1991), en ella 

se lleva a cabo principalmente la actividad de pesca de escama, 

obteniendose las ~speci.as . colJierciales de li~a (l:m9JJ. cyrem~), 

cabezuda (~ pephalus), tilapia (Tilapia mossamb¡ca), rayada 

(Eugerres linea~ys), pargo (Lytjanus colora90), mojarra (Gerres 

cinerey§), cuatete (Galeightys ga~rylescens), robalo (Centrgpo~us 

~), entre otras! también se obtiene jaiba (C~lline9tes ~y 

camarón (Penaeys · ~·) 

Para la regulación de las pesquerias se establecen 

diferentes medidas de protección. Actualment~ la Secretaria de 

Pesca establece para -trodo el litoral del Pacifico Mexicano la 

temporada de veda para MYaU curema en el periodo comprendido 

entre el 1~ de ~ayo al 15 de J4lio. Sin emPargo, por comentarios 

con pescadores cooperativistas de la costa norte qe Jalisco, al 

parecer éste periodo no corresponde con la época real de desove 

para la lisa, ya que una vez terminado dicho periodo se capturan 

ejemplares con alto grado de madurez gof!ádica. Más a~n en la 

laguna Agua Dulce la boca a través de 1~ c;JUe se da la 

comunicación Laguna-:-Mar no se abre naturalmente sino que la 

abertura es reallzada por los mismos pescadores cooperativistas 

por medio de maquinaria rentada, además tal abertura no se 
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realiza año tras año, lo que implica que las lisas desoven 

probablemente dentro de la laguna. 

Con el actual trabajo, se pretende en primer término, 

determinar la época en que se realiza el desove de la lisa Hlliail 

curema en el Sistema Lagunar costero Ag~a Dulce, en segundo, 

conocer algunos aspectos poblacionales a partir de los cuales se 

puedan sugerir medidas regulatorias para su adecuada explotación, 

además de la caracterización del hábitat en el que se desarrolla 

.dicha especie. 

-
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A!ITECEDBNTES 

Las zonas costeras han sido estudiadas por algunos 

autores entre los que podemos citar a carranza (1970), Lankford 

(1975), Ramirez, Pulido y Urban (1977), Cham (1980), Casas-Andreu 

(1982), Hedrickx et al. (1983), entre otros. También se han 

llevado a cabo estudios sobre la fauna ictiológica de lagunas 

costeras, entre los autores podemos mencionar a Blaber (1985), 

Cervigon (1985), Chao, Pereira y Viera (1985), Oeegan y Thompson 

(1985), de Sestea y de Sostoa (1985), Horn y Allen (1985), 

Kobelkowsky (1985), Pauly (1985), Subrahanyam (1985), Weinstein 

(1985), Yañez et al. (1985), por citar algunos. 

Se han realizado di versas investigaciones especificas 

de los Mugilidos entre las que destacan las realizadas por: 

Santa Cruz (1986) y Crezco (1986), sobre estudios 

poblacionales, en las lagunas de Tampamachoco y La Mancha, ambas 

en Veracruz, reportaron el crecimiento de tipo alométrico para 

MYgil curema, estructura poblacional formada por 4 clases de 

edad y longitud máxima teórica calculada de 41.9cm de longitud 

total para Tampamachoco y 51.6cm para la Mancha. 

Con relación al crecimiento de !:L.. curema, Alvarez

Lajonchere (1979b), reportó para aguas cubanas, marcas de 

crecimiento que se forman a mediados y fines del año coincidiendo 
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con la época de desove. Otros trabajos reportados sobre este 

tema ha sido el realizado por Alvarez-Lajonchere (1979), con las 

especies ~ hespes y ~ trichodon en las lagunas costeras de la 

Provincia de Tunas de Zaza, Cuba. Diaz-Pardo y Hernández-Vázquez 

(1981), en la especie M.... cephalus en la laguna de san Andres, 

Tamaulipas, mencionando que los anillos de crecimiento se 

empiezan a formar en el mes de Enero y terminando Febrero, lo que 

coincide con la epoca postreproductiva y Rodriguez-Guerrero et 
r" 

al. (1986), en M.... cephalus en el estero el Sabalo, Sinaloa, 

observaron la formacion de dos anillos, uno de los cuales se le 

considera como verdadero y se forma a principios de Invierno y al 

otro falso formandose en los meses de Mayo-Junio. 

El tema de pesqueria de los Mugilidos, ha sido tocado 

por algunos autores como Viera-Muñoz ( 1979) , en el proyecto 

cultivo de lisas (HYgil cyrema y M.... cephalys) en Jalisco, 

mencionando que es factible aprovechar el recurso cuando las 

barras de las lagunas estan cerradas, ya que al abrirse la boca 

de la laguna el 80% se desplaza hacia el mar, una vez que han 

alcanzado tallas mayores y su captura es más dificil. L6pez

Cortés (1982), en un estudio en el Golfo de México, repo+t6 a M.... 

cephalus más abundante que M.... curema. Ruiz-ourá (1985), indica 

que 11.... curema es más abundante en mar abierto. Garcia (1981), 

menciona que debido a que la pesquer la de HYgjJ. cepha lus ha 

descendido, MY91l curema ha sido motivo de una pesqueria más 

intensa. 
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La Secretaria de Pesca (1988) 1 reporta la producción de 

lisa (MYs.il curema y MY9..il cephalus) durante 6 años para ambos 

litorales del pais 1 además menciona que cuanp~ aumenta la captura 

de lisas en el Pacifico el producto disminuye en el Golfo y 

visceversa. Rivera-Bernal (1981), observó que de los Estados del 

Golfo de México, Veracruz fué el mayor productor de lisa (li:.. 

curema) 1 en el periodo de 1968 a 1978, con 15'081,644 Kg, 

siguiendole Tamaulípas con 760,975 Kg. 

Kobelkowsky-Diaz y Resendez-Medina (1972) 1 en estudios 

comparativos del endoesqueleto de H.Ygj.l. curema y H... cephalus, 

describieron separadamente cada uno de sus huesos sefialando las 

diferencias más notables. Las lisas son colocadas en el Orden 

Perciformes desapareciendo asi del Orden Mugilitormes. 

Alvarez-Lajonchere (1981a, 1982), realizó estudios 

morfométricos y meristícos de MYgj1 tricbodop, ~ ~ en 1981 y 

~ curema y H... bospes en 1982, en las lagunas de la Provincia de 

Tunas de Zaza 1 cuba, cuyo principal objetivo, fué el de 

caracterizar éstas especies para posteriormente compararlas con 

otras lisas presentes en aguas cubanas. 

Montoya (1990), reportó 5 especies de Mugilidos en ambos 

litorales de la costa mexicana, siendo MY9il curema, ~ cephalus. 

~ trichodon, M.... cetosus y ~ hospes; Chávez (1985), estudió 

algunos aspectos biológicos de las lisas en Bahia de la Paz, 

a.c. S., colectando tres especies f:L_ curema, !L. cephalus y 
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l:L.. hespes, obteniendo mayor nOmero de ejemplares de lL. curerna, 

siguiendole en abundancia ~ cephalus (ambas especies 

representadas por individuos jovenes) y finalmente l:L.. hespes 

representada por organismos principalmente adultos. 

Mariscal (1989), en el sistema lagunar-estuarino Agua 

Dulce-El Ermitaño y Montoya (1990), consideraron a la Familia 

Mugilidae como consumidores de primer orden. 

Chávez-Bejarano et al. ( 1989) , realizaron estudios de 

endoparásitos helmintos en MYgil curema en el estero El Sabalo, 

Sinaloa, determinando la presencia de Contracaecum §.R... y 

Floridosentis elongatus, encontrados en higado, intestino y 

estómago, observandose parásitos en el 91% de los organismos 

examinados. 

Alvarez-Lajonchere (1980), estudió algunos aspectos 

reproductivos de l:L.. trichgdon en el complejo lagunar de Tunas de 

Zaza, Cuba, concluyendo que se trata de una especie desovadora 

parcial, con tres o cu~tro desoves en un año. En 1981, el mismo 

autor realizó estudios reproductivos de l:L.. hespes también en el 

la Provincia de Tunas de zaza, Cuba, destacando su desove en 

,Verano. Brionoo (1UUO), en au u~~"aia ijOb~Q ij~ ~QVtgdo di m~u"Vi~ 

gonadal de lL. cephalus al sur de sinaloa y Norta do Nay•rit 

obtuvo sus máximos porcentajes en los meses de Diciembre y Enero, 

sugiriendo una modificación regional al periodo de veda. 

-9-



Reportes sobre la época de desove de ~ curema han sido 

mencionados por diversos autores, Jacot (1920), report~ el 

desove de la especie de Mayo a Junio (en Yat'iez, 1976); Yafi.ez 

(1976), en el sistema lagunar costero de Guerrero, reportó el 

desove de Marzo a Junio; Viera (1979), en San Patricio, Jalisco, 

de Verano a principios de Invierno; Ortega et al. (1983), en 

Coyuca y Tres Palos, Guerrero, reportó de10oves de mediados de 

Enero a fines. de Febrero; Chávez (1985), en Bahia de la Paz, 

B.c.s., de Primavera a la Primera mitad de Verano; Ruiz (1985), 

en Tamiahua con desoves de fines de Marzo a principios de Abril; 

Alvarez (198lb), en el complejo lagunaJ: de Tunas de zaza, Cuba, 

confirmo dos epocas de desove, a mediadol't y fines del afio; 

Ibafi.ez (1990), en el sistema Tamiahua-Tampamachoco, Veracruz, 

propuso veda del 15 de Noviembre-15 de Enero; Rivera (1981), en 

Pueblo Viejo, Veracruz, observó desoves de Marzo a o\bri 1; 

Villasefi.or y Vega (1991), en San Blas, Nayarit, encontraron 

organismos desovados de Abril a Ju~io y finalmente la Secretaria 

de Pesca establece el periodo de veda para el litoral del 

Pacifico Mexicano del 15 de Mayo al 15 de Julio. 

Los trabajos realizados en la Laguna Costera Agua Dulce, 

han sido escasos, entre los cuales encontramos a; ocegueda 

(1975), quien aborda estudios de los elementos climatológicos, 

componentes del balance hidrológico de la laguna Agua Dulce. 

Mariscal (1989), identificó y caracterizó algunos vertebrados del 

Playon de Mismaloya, enlistando las especies de peces encontradas 

en el complejo lagunar Agua Dulce-El Ermitaño. 
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En conjunto al presente trabajo se realizaron estudios 

de aspectos bioecológicos en la laguna costera Agua Dulce por: 

Landa et al. (1991), quienes reportaron moluscos 

bentónicos encontrados en la laguna; López et al. ( 1991) , 

describieron la distribución y abundancia de Mytella strigata en 

la laguna y Michel 'et al. (1991), caracterizaron algunos 

factores f1sico-qu1micos de la laguna. 

o 
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BIOLOGIA Y HABITO& DB HY9i1 curem1 

DIAGNOSIS 

La especie HYgll curema Valenciennes presenta cabeza 

moderada baja, suavemente comprimida, más alta que amplia, ojos 

con parpado adiposo en los adultos, dos orificios nasales, una a 

cada lado de la cabeza (Santana Cruz, 1986), abertura bucal 

pequeña, dientes muy finos, dos aletas dorsales; la primera con 

cuatro radios todos espinosos (Muus y DahlstrBm, 1981), la 

segunda aleta dorsal sin vaina escamosa, solo una serie de 

escamas detrás de cada radio, aleta anal con tres espinas y nueve 
. 

radios, aleta caudal de tipo homocerca, de 36 a 39 escamas 

ctenoides en una serie longitudinal (Alvarez, 1970). Se 

caracteriza por una sección redondeada y boca en la que el !apio 

superior es grueso y el inferior en forma de ".\" muy aplanado¡ la 

parte superior de ésta "A" se coloca en un hueco, correspondiente 

al labio superior (Naintre et al., 1979). La lisa (o lisa blanca) 

es azul-verdosa en la parte dorsal y plateado en el vientre, sin 

estrias oscuras .a lo largo de las escamas. Una pequeña mancha en 

la base de la aleta pectoral y las dorsales con pequeñas manchas 

negras. Las lisas son heterosexuales, las caracter1sticas que 

distinguen hembras de machos no se observan en forma externa. En 

promedio los ind.ividuos alcanzan la madurez sexual de 2 a 3 años 

de edad (Viera, 1979). 
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DESCRIPCION MACROSCOPICA DE GONADAS 

Nikolski (1963) 1 Jolley (1974) 1 Salas (1982) 1 

describieron algunas escalas morfocromáticas para determinar el 

estadio de madurez gonádica. Gallardo y Laguarda (1985), 

mencionan que tales escalas permiten comparar el desarrollo de 

los ovarios y test1cu1os de un gran nümero de individuos de una 

misma poblaci6n, pudiendo conocer de ésta forma la época de 

desove. 

Los tejidos que poseen las células germinales (gónadas), 

se convierten en test1culos y ovarios (Romero, 1973). Segün 

Villaseñor (1989), las g6nadas de HYsil curema están situadas en 

la parte abdominal, colocadas cefalo-caudalmente en la cavidad 

cel6mica a los lados y abajo de la vejiga natatoria. 

El aparato reproductor se une a la regi6n cefálica, a 

l~s paredes de.l . c:uerpo a través de tejido conectivo que soporta 

el peso de la g6nada. Los ovarios son pares y cil1ndricos, 

alargados, que desembocan directamente en poros adyacentes del 

embudo que termina en el orificio urogenital, algunas veces se 

presenta un corto oviducto. su color va del rosa pálido al 

naranja. un gran vaso sanguineo corre de lado a lado por la pared 

superior de las g6nadas (Villaseñor, 1989). 

En machos los test1culos son pares, situados en posici6n 

similar a los ovarios, se unen en su parte posterior y claramente 
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separados antet;iormente, su secciqn transversal es 

semitriangular, un gra~ vaso sanguineo proveniente de la arteria 

dorsal corre por su cuerpo. ~1 color es blanquecino traslücido o 

blanco br~llante y nacarado (Villaseñor, 1989). 

'TAXONOMIA 

De acuerdo con los trabajos realizados por Rosen (1961), 

Greenwood et al. (1966) y Go~line (1971), las lisas fueron 

colocadas en el Orden Perciformes, desaparecienqo as1 del Orden 

Mugiliformes, debido entre otras razone~ a las modificaciones 

anatómicas que presenta en la parte rostral del sincráneo 

(Kobelkowsky y Resendez, 1972). 

Ubicación taxonómica 

Reino Animal 

Phyllum Chordata 

Subphyllum Vertebrata 

Serie Pisces 

superclase Gnathostomata 

Clase Teleostomi 

Subclase Actinopteryg ii 

Orden Perciformes 

Suborden Mugiloidei 

Familia Mugilidae 

Genero · MYgil 

Especie curema 
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Nombre comün lisa, liseta, lisa blanca, lebrancha. 

DISTRIBUCION 

Se encuentra en ambas costas de América; en el Atlántico 

desde Cabo Cod hasta Brasil y en el Pacifico desde el Golfo de 

California hasta Chile (Yafiez, 1976¡ Viera, 1979). En México su 

distrubuci6n se localiza como limite Norte a los Cocos, Sinaloa y 

hacia el sur hasta Bahia del Peredon, Chiapas (Ruiz, 1985). 

(Fig. l). 

Fig. 1 
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HABI'l'A'l' 

Mugil 9urema es una especie cosmopolita, de mares 

tropicales y subtropicales (Viera, 1979). Nada en cardumenes 

parecidos a los arengues (Muus y Dahlstrom, 1979). Habita en 

todos los esteros y bah1as de la costa, principalmente en las 

lagunas que cuentan con boca temporal o permanentemente abierta 

(Viera, 1979) • Por la gran adaptabilidad a los gradiente¡¡; de 

temperatura y salinidad, se le considera como una especie 

auritérmica y eurihalina (Ramos, 1985). 

De acuerdo con Yañez ( 1977), f'Iugi¡ curema por su 

permanencia dentro de los sistemas costero¡¡¡, pertenece a los 

denominados peces marinos II, ya que util~za lo¡¡¡ esteros y 

lagunas costeras, como áreas natura le¡¡¡ Qe alimentación de 

estadios prejuveniles y adultos. 

~IMEH'l'ACIOH 

La lisa es una especie detritivora vegetal, siendo 

consumidor de primer orden, en los estudios realizados sobre su 

alimentación, se han reportado sedimentos inorgánicos, sobre 

cuyas partículas viven asociada fauna y ,t'lora microscópica y 

algas filamentosas. Este tipo de alimento representa un patrón 

relativamente definido y constante, sin embargo, puede sufrir 

ligeras variaciones de acuerdo a la zona o lugar, la estación del 

año y la disponibilidad de alimento (Yañez, 1976); por pertenecer 
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a ·los consumidores de primer orden compiten con otras especies 

detritivoras como DormiFator latifrons, ~ cephalus y Eleotri 

pictus por mencionar algunos y tiene depredadores como Cichlasoma 

trirnaculatum, Galeichys caerulescens y Centropomus parallelus 

(Yafiez, 1977 en santana Cruz, 1986). 
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OBJETIVOS 

- Determinar las diferentes etapas de madurez gonádica 

de Mugil curerna (lisa) de la Laguna Costera Agua Dulce, Jalisco. 

- Conocer algunos aspectos de la estructura poblacional 

de MYgil curemg (lisa). 

- Describir los parámetros f1sico-qu1micos del sistema 

lagunar en que se desarrolla MYsil curema (lisa). 

-18-



UBA DB BBTUDIO 

La laguna Agua Dulce se localiza en el Municipio de 

Tomatlán, al Norte de la planicie costera de Jalisco, en las 

coordenadas geográficas 20°00' 14 11 y 20°05' 07 11 Latitud Norte y 

105°30'0011 y 105°32'2511 Longitud Oeste (Fig. 2), tiene un área de 

700 Ha, ·con una dirección Noreste-sureste y semeja a un 

triángulo, localizandose al Norte la parte más angosta (140m), 

cerca a ella se encuentra el sitio donde se efectQa la 

comunicación Mar-Laguna, al sureste se observa la parte más 

amplia (2,100 m), adem6.s es la parte donde se da la comunicación 

Laguna-Estero por medio de un canal artificial, realizado por 

miembros de la ·s~c.P.P. La cruz de Loreto s.c.L. (Ocegueda, 

19~5). 

Agua Dulce es una laguna costera ti pica 1 segün con la 

clasificación de Lankford (1975) 1 es de tipo III por presentar 

frente de barrera. arenosa que delimita y separa del mar abierto, 

además se localiza en la región o, que pertenecen a las costas 

del Pacifico, las cuales son comprendidas desde Mazatlán 1 Sinaloa 

hasta America Central. 

De acuerdo con KBppen modificado por Garc1a (1973), 

el clima de ésta región es cálido y sul:lhOmedo. Con una 

temperatura media anual superior a los 26°C, generalmente los 

meses más cálidos son Junio y Agosto, registrándose una 

-19-



temperatura promedio de 28.7°C, Enero es el m~s más frio con una 

temperatura media dEl 2~°C. En lo referente a la precipitación 

pluvial, se le considera como subhúmedo, por tener menos de 1000 

mm al año, presenta un régimen de lluvias en verano, pues la 

mayor cantidad de ellas se concentran en ésta época. En tanto que 

los Inviernos son secos; Septiembre es el mes más lluvioso (con 

precipitación pluvial media de 242 mm) debido a la presencia de 

ciclones, mientras. que Marzo es el mes más seco, con una 

precipitación pluvial de 1.1 mm. 
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MATERIAL Y METODO 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en éste 

trabajo, se realizaron muestreos durante 2 6 3 dias en cada uno 

de los meses, comprendidos desde Abril de 1990 a Marzo de 1991, 

la mayoria de los muestreos se realizaron durante la mañana y 

algunos en la tarde, en la Laguna Costera Agua Dulce. 

De las lisas capturadas con transmallo, se realizaron 

muestreos biológicos, anotando los siguientes datos: 

Longitud patrón de cada organismo, en cm, la cual es 

comprendida del estremo anterior de la mandíbula superior, a la 

base de la aleta caudal, con un ictiómetro convencional. Se tom6 

ésta medida porque en muchas ocasiones los extremos de la aleta 

caudal se presentan rotas o falta la punta en donde finaliza. 

Peso total de cada organismo, en gramos, con una balanza 

granataria marca Ohaus triple barra de O.lg de precisión y 2,610g 

de capacidad. Peso de la gónada, en gramos, con un balanza 

granataria marca Ohaus, aunque en la escala morfocromática de 

Nikolski no se toma en cuenta el peso de ésta, aqui se relaciona 

para determinar el estadio de madurez gónadica, y principalmente 

para obtener el índice gonadosomático e indice gonádico. 
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Registro 4e sexo, obtenido con la disección longitudinal 

por la linea media abdominal, desde el ano hasta la base de las 

aletas pelvicas, la disección del organismo es necesaria 

realizarla por que con observaciones externas no se diferencia el 

sexo. 

Toma 4e muestra 4e escama de cada uno de los organismos, 

las escamas se tomaron de la región antera-posterior al operculo, 

esto por ser una zona en que las escamas son de tamano uniforme y 

presenta poca distorsión de forma. Los resultados que se obtengan 

de dichas muestras se presentaran en un trabajo posterior. 

Pase de desarrollo de los órganos sexuales realizada 

mediante observaciones macroscopicas, examinando tamano, color y 

forma de la gónada, esto de acuerdo a la escala morfocrom4tica de 

Nikolsky (1963). 

PASE I INMADUROS: individuos jovenes que aün no nan 

alcanzado la madurez sexual. Gónadas de tamaño muy pequeño. 

PASE II EN DESCANSO: los productos sexuales no han 

alcanzado a desarrollarse. Gónadas de tamaño muy pequeño. Ovarios 

con los huevos no distinguibles a simple vista. 

PASE III EN MADORACION& las gónadas de mayor tamai'\o, 

están sufriendo un incremento muy rápido en peso. 
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FASE IV MADUROS: productos sexuales maduros. Las gónadas 

han alcanzado su máximo peso, pero los productos sexuales no 

salen al exterior cuando se aplica presión al vientre. 

FASE V EN REPRODUCCION: los productos sexuales se 

expulsan en respuesta a un presión ligera en la región abdominal. 

El peso de la gónada decrece rápidamente desde el principio del 

desove a su terminación. 

FASE VI DESOVADOS: los productos sexules han sido 

expulsados. La abertura genital está inflamada. Las gónadas 

tienen la apariencia de sacos desinflados. Los ovarios 

generalmente contienen unos cuantos huevecillos residuales y los 

testiculos algo de esperma. 

FASE VII EN DESCANSO: los productos sexuales han sido 

expulsados. La inflamación alrededor de la abertura genital ha 

sido disminuida hasta desaparecer. Las gónadas han vuelto a tener 

un tamaño muy pequeño y no se distingue huevecillos a simple 

vista. 

Para conocer las condiciones hidrológicas de la Laguna 

Costera Agua Dulce, se obtuvieron en los meses de muestreo 

algunos parámetros flsico-qulmicos en dos estaciones centrales de 

la laguna, tales medidas fueron: 
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Temperatura ambienta, temperatura de superficie y fondo 

de la laguna con un termOmetro de ·mercurio, transparencia y 

profundidacS de la laguna con un disco de Sechi convencional, 

salinicSad eSe superficie y fondo con un refract6metro, pB da 

superficie y foncSo con un potenciómetro y oxigeno 4iauelto 

también de superficie y fondo con el método de Winckler 

simplificado marca Hach. Las muestras de superficie y fondo de la 

laguna se tomaron con una botella Van Dor. 

As1 bien, después de obtener las fases o estadios de 

madurez gonádica de cada organismo muestreado, se realizaron: 

IncSiaa gonadal (Kume y Joseph, 1969b en Lizarraga 1989) 

IG=W/L X10 en donde 

W=peso total de la gónada en gramos 

L=longitud patrón del organismo en cm. 

Indica gonadosomatico (Viera, 1989) 

IG=Wg/W en donde 

Wg=peso· de la gónada en gramos 

W=peso del organismo en gramos 

La regresión longitud patrón-peso total se obtuvo 

mediante la regre~i6n logaritmica, utilizando la siguiente 

ecuación (Ricker, 1971 en Santa Cruz, 1986): 
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b 
W=aL en donde 

W ~ peso del organismo en gramos 

a ~ constante de anabolismo 

L = longitud del organismo 
\ 

b constarite de catabolismo (pendiente) 
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RESDL;ADOS 

Los datos presentados, provienen de la muestra de 552 

,ejemplares de lisas, procedentes de la pesca comercial de la 

Sociedad Cooperativa de Producci6n Pesquera "La Cruz de Loreto" 

s.c.L. 

La sociedad esta integrada por alrededor de 30 personas, 

de las cuales una gran parte solo realizan la actividad de pesca 

de escama, util~zando para la captura de la lisa red agallera, 

conocido en la zona como transmallo, éste arte de pesca presentO 

las siguientes caracter1sticas variables; 1.5m a 2m de alto, 250 

a 350m de largo y 2.5 pulgadas de luz de malla. Para realizar sus 

actividades de trabajo, los pescadores utilizan pangas de fibra 

de vidrio y remos de madera. 

As1 bien, de los datos recabados, durante el tiempo de 

trabajo, se encontraron los siguientes resultados: 

Durante el año de muestreo (Abril 1990-Marzo 1991), se 

observó la presencia de los siete estadios de madurez gonádica 

descritos por Nikolski (1963), tanto en hembras como en machos. 

En la figura 3, se presenta la distribuci6n de frecuencias por 

estadios para hembras Y. machos, as1 como para el total de 

organismos, en tal gráfica, se puede observar que en los 

primeros estadios de madurez gonádica se encuentran la mayor1a de 
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los organismos muestreados; en las hembras el estadio II (en 

descanso) presento el mayor porcentaje (24.85%) de su total; por 

su parte los machos en el estadio I (inmaduros) presentaron el 

53.33% de su total; juntando ambos sexos, se observa que el mayor 

porcentaje se presentó en el estadio I con un 35. 69%. Por su 

parte los estadios IV (maduros) y V (en reproducción) estuvieron 

representados por pocos ejemplares, tanto en hembras como en 

machos 2. 34 % en el estadio IV y O. 88% en el estadio V en 

hembras y 0.95% para el estadio IV y 0.47% del estadio V para 

machos); el total de organismos registró 1.81% y O .72% pa~a los 

estadios IV y V. El estadio VI (desovados) obtuvo los resultados 

de 13. 16% para hembras; 9. 05% machos y 11. 59% para el total. 

Además en tales gráficas se observan dos modas, la primera 

representada por los estadios de organismos inmaduros y la 

segunda en los organismos desovados. 

Haciendo un análisis de los datos mensuales, se observa 

que las hembras en los estadios II y VI fueron capturadas durante 

11 meses de muestreo, el estadio II de Abril a Febrero y el VI de 

Mayo a Marzo; por su parte el estadio I se registró en 8 meses, 

dividido en dos bloques, el primero de Abril a Junio y el segundo 

de Agosto a Diciembre; el estadio IV en 6 meses, en Abril, de 

Julio a Septiembre, en Enero y Febrero; el estadio VII en 5 

meses, de Junio a Agosto, Enero y Marzo¡ finalmente, el estadio 

v, unicamente se observó en los meses de Julio, 

Se observan mo<;ias principalmente formadas 

de organismos inmaduros y desovados (figura 4). 

-28-

Febrero y Marzo. 

en los estadios 



La figura 5, presenta en cada mes la distribuci6n por 

estadios en machos; el estadio II se present6 durante todo el afta 

de muestreo; el estadio I en 11 meses, Abril y Junio a Marzo; los 

estadios III y VI, se registraron en 8 meses, el primero en 

Abril, de Julio-septiembre, Noviembre, de Enero-Marzo y el 

' ' segundo de Junio-Septiembre, Noviembre-Enero y Marzo; el estadio 

VII en los meses de Agosto, Septiembre, Enero y Febrero; los 

est~dios IV y V, solo se presentaron en los meses de Septiembre y 

Mar~o, respectivamente. También en esta gráfica, se observa el 

gran número de organismos inmaduros, presentes durante todo el 

afta de muestreo, superando a los desovados, a los maduros y a los 

reproductores. 

Con el análisis del total de organismos, en cada uno de 

los meses de muestreo, presentados en la figura 6, se observa que 

los estadios I y II se distribuyeron durante todos los meses del 

afta; siguendoles el estadio III, registrado en Abril a 

Septiembre, Noviembre-Marzo y el VI, de Mayo a Marzo, ambos 

durante 11 meses de muestreo; los estadios IV y VII solo en 6 

meses, el IV de Abril, de Julio-Septiembre, Enero y Febrero y el 

VII desde Junio-septiembre,Enero y Marzo; unicamente el estadio V 

se registr6 en Julio, Febrero y Marzo. También en esta gráfica se 

observan las mod~s representadas por los estadios de individuos 

inmaduros y desovados, principalmente en los meses de Julio, 

Agosto, Enero, Febrero y Marzo. 
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En la distribución porcentual de est~dips, entre hembras 

Y machos (figura 7), se nota que el porcent~je de las primeras 

en el estadio III supera a los demás (87.62%); por su parte los 

machos present~~ el porcentaje máximo en el estadio I (50.47%). 

Además en ésta gráfica se observa que en la mayoria de los 

estadios, las hembras superan en pocentaje en comparación con los 

machos, en los estadios de madurez gonádic~. Solo una moda 

presentaron las hembras en el estadio III y dos modas los machos 

en los estadios I y VII. 

Los indices gonádico y gonadosomático permiten 

determinar el periodo de desove de los organismos en estudio. con 

el fin de conocer los valores que presentarla cada uno de ell0s, 

se realizaron las respectivas operaciones. En la tabla 1, se 

observa que el valor máximo tanto del ·indica gonádico como del 

gonadosomático se presentó en el mes de Marzo. La figura a, 

muestra los valores obtenidos en el 1ndice gonádico, tales 

valores indican dos grupos con valores máximos, el primero 

formado por Julio-septiembre y el segundo en Enero-Marzo. El 

valor más alto se presentó en el mes de Marzo (0.79), siguiendole 

Julio (0.63). No se incluye la gráfica del 1ndice gonadosomático 

por presentar la misma figura que la del gonádico. 

Para dar a conocer las tallas registradas en hembras y 

machos, se realizaron gráficas, tomando en cada estadio los 

valores de media ·aritmética y los rangos. Las hembras registraron 

las medias más altas en comparación a las de los machos, 
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exceptuando solo en el estadio IV, en donde los machos'superaron 

la media aritmética. En el estadio V las hembras registraron la 

media máxima, equivaliendo a 27.4 cm da longitud patrón con rango 

entre los 24.6 y 29 cm, en mac~os la media más alta se registrO 

en el estadio IV con 26.34 cm y un rango de 26 a 26.7 cm. Los 

datos m!nimos en media fueron 21.8 cm para hembras y 21.6 cm para 

machos ambos en el estadio I (fig. 9). 

La figura 10, muestra las tallas obtenidas para el total 

de organismos muestreados, se puede ver que la máxima talla se 

localiza en el estadio V (organismos maduros) , . com media 

aritmética de 26.47 cm entre el rango de 23.5 cm a 29 cm. En ésta 

gráfica también se observa como las medias aumentan sec¡ün van 

pasando por los estadios, en los estadios VI y VII se presenta 

una disminución, esto muy probable a que algunos de esos 

organismos se reprodujeron en edades tempranas ó en tallas 

pequeñas. 

Al igual que las tallas, se presentan los ~esos, tomando 

en consideración las medias y los rangos para cada estadio. Las 

hembras sobresalen, ya que presentan rangos más amplios y los 

valores de las medias superan a los machos, solo en los estadios 

I y IV se presentan las uiec;iias menores en comparación con los 

machos. Las hembras presentaron en el estadio V la media más alta 

con un valor de 437.11 g, con rango entre los 392 g a 502.1 g; 

por su parte los machos, registraron la media máxima en el 

estadio IV, correspondiendo a 375 g entre el rango de 363.7 g a 
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3 a 6 • 4 g ele peso total. Los valores m1nimos ele las meelias, se 

observaron en el estaelio I para hembras ( 2 2 5. 69 g) y en el 

estadio II para machos (237.81 g) (figu+a 11). 

En la figura 12, se observa que el registro máximo ele 

peso, se obtuvo en el estadio de los organismos desovaelos (VI), 

con media aritmética corresponeliente a los 372.42 g y un rango 

entre los 229 g a 474.5 g de peso total, la meelia m1nima 

pertenecí~ a los organismos inmaduros del estadio I equivalienelo 

a 224.31 g con 'rango de 145.4 g a 329 g d~ peso. 

La relación longitud patrón-peso total, representa el 

tipo de crecimiento ele los organismos muestreados, cuando en la 

regresión el valor de 11 b 11 es cercano a 3, se qeduce el tipo de 

. . t . ét . . 1 i '6 ( d crec1m1en o 1som r1co y s1 a var ac1 n es menor a 3, es . e 

tipo alométrico. As! bien, se observó que el tipo de crecimiento 

en la muestra tomada en Abril 1990-Marzo 1991 fué del tipo 

isométrico, ya que el valor de b fué de 2.86 (figura 13). También 

se obtuvo el tipo de crecimiento para. heml:lras, las 9ue 

registraron un valor de 2.96 (figura 14) y en machos 2.78 (figura 

15), lo que indica que ambos sexos presentaron el tipo de 

crecimiento isométrico. Los valores obtenidos en cada regresión, 

se presentan en la tabla 2. 

La proporción ele sexos, obtenidos en los organismos 

muestreados en la. Laguna Costera Agua Dulce, correspondió al 62% 

en hembras y 38% en machos (figura 16), esto representa que la 
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muestra estuvo formada en una proporción de l. 6 hembras por l 

machos. 

Haciendo un an~lisis de la proporción de sexos durante 

los meses de muestreo, se puede observar que las hembras 

presentaron porcentajes mas altos en comparación con los machos, 

solo en dos de los 12 meses los machos presentaron dominio en 

proporción, tales meses fueron Agosto y Septiembre, en el mes de 
1 

Febrero se observó una proporción de l a l. Las modas presentadas 

tanto para hembras como para machos fueron 5, en hembras s~ 

registraron en los meses de Mayo, Julio, Noviembre, Enero y Marzo 
1 

y en· machos fueron en los meses de Abril, Junio, Septiembre, 

Diciembre y Febrero (fig. 17). 

. En la tabla 3 , se da a conocer las medias aritméticas, 

para longitud patrón y peso total de la muestra extraida a l~ 

población de lisas, as1 tambilm l,os datos que presentaron las 

hembras y machos. Se puede ver como las hembras superan tanto e~ 

tallas como en peso a los machos, as1 bien los datos de lii 

muestra correspondieron a 23.35 cm de longitud patrón y 257.5 g 

para el peso total. 

La distribución de frecuencias de tallas,. presenta un~ 

marca de clase que va desde los 18.4 cm a los 28.8 cm de longitu~ 

patrón y una dbtribuci6n normal (unimodal), ad.emls el mayor 

nümero de organismos se observaron en los 22.4 cm de longitud . ! 

patrón. con respecto al peso las marcas d.e clases van desde los 

-33-



155 9 a 515 9 de peso total, observandose una distribución 
'> 

unimodal, además en los datos obtenidos se op~erva la presencia 

de organismos con bajo peso total, encontrandose el mayor 

porcentaje en los 245 g. (fig. 18). 

La distribución de frecuencias en longitud y peso, para 

hembras, en cuanto a longitud, se muestra que éstas presentaron 

una distribución normal, encontrandose el máximo de organismos en 

los 24 cm de marca de .clase; en cuanto a peso, se presenta una 

distribución normal, obteniendo el mayor número ~e organismos en 

la marca de clase de 245 g y 305 g de peso total (fig. 19). Por 

su parte los machos, mostraron una distribución también unimodal 

en longitud, encontrandose a los 22.4 cm el máximo número de 

organismos, en cuanto a peso se presentar9n en la marca de clase 
1 

de 235 g, aqui también se observa la presencia de machos con bajo 

peso (fig. 20). 

comparando lqs resultados de hembras y machos, se 

observa, que las prime~as presentaron una gama más amplia tanto 

en longitud como en peso; en longitud las hembras presentaron 

desde los 18.7 cm a 29 9m y los machos de los 18.8 cm a 26.7 cm. 

Lo mismo ocurrió con e~ peso, el cual se distribuyo en hembras 

desde los 165.4 g hasta 502.1 g y por su lado los machos 

mostraron desde 145.4 g a 386.4 g de peso total. 

La figu;-a 21, 1 muestra la distribución de frecuencias 

relativas (%) de los organismos muestreados ep cada uno de los 
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meses en que se llevó a cabo el trabajo. En los meses de Abril a 

Diciembre, se observa la presencia de organismos con tallas 

pequefias, solo en Junio, Julio y Octubre del bloque antes 

mencionado se observaron ejemplares con tallas entre 27.2 cm a 28 

cm de longitud patrón; por su parte en los meses de Enero, 

Febrero y Marzo se presentaron las tallas altas, que variaron 

entre 21.6 a 28.8 cm de longitud patrón. Por. lo ~eneral, se 

presentan distribuciones normales en los meses de muestreo a 

acepción de Octubre, en donde los datos agrupan hacia tallas 

pequefias y en los meses de Enero, Febrero y Marzo los ejemplares 

presentaron tallas mayores. 

También se graficaron los pesos obtenidos en cada uno 

de los meses muestreados, as1 bien, se puede observar que en los 

meses de Abril a Junio y de Agosto a Diciembre la moda en 

distribución, tiende a pesos menores; los meses de Julio y Enero 

presentaron una distribución normal; por su parte los meses de 

Febrero y Marzo presentaron los valores de peso más alto; es 

importante sefialar que en Junio, Julio y octubre también . se 

observaron organismos con tallas que fueron desde los 455 g a 515 

g de peso total (fig. 22). 

Por otro lado, analizando los datos de los parámetros 

fisico-quimicos, se decidio a presentar solo los promedios de 

cada uno de los parámetros, ésto debido, a que la profundidad del 

cuerpo de agua no es muy grande y los valores obtenidos de 

superficie y fondo no presentaron variaciones altas. 
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Asi bien, los resultados de los parámetros y las 

condiciones hidrológic~s que presentó la Laguna Costera Agua 

Dulce du~ante el periodo de trabajo, comprendido de Abril de 1990 

a Marzo 1991, distinguen las siguientes etapas: 

ETAPA r: en Abril, no hay aporte de agua a la laguna por 

ningún medio, ya que el canal que comunica la laguna Agua Dulce 

con el estero El Ermitaño. no llevaba agua, esto debido a la 

presencia del tapo colocado a la altura del campamento tortuguero 

del Playón de Misma loya, durante este mes se presentó una 

profundidad de 3.1 m, transparencia de 1.5 m, temperatura de la 

laguna de 30°C, salinidad de 25 ppm, oxigeno disuelto de 5.67 

mgjlt y pH de 7.41 con temperatura ambiente de 31.3°C. 

ETAPA II: de Mayo a Julio, el ingreso de agua por el 

canal fué poco, ya que se quita el tapo y el estero incrementaba 

su nivel por los rios que en el desembocaban, por esto se 

registraron los siguientes parámetros¡ profundidad de 3.15 a 3.6 

m, transparencia de 1.26 a 1.5 m, temperatura de la laguna entre 

31.6 a 32°C., salinidad entre 20.4 a 21.37 ppm, oxigeno de 3.6 a 

4. 4 mg/lt, todo esto con una temperatura ambiente entre 32.4 a 

32.5°C. 

ETAPA III: durante los meses de Agosto a Octubre el 

aporte de agua salobre por el canal se incrementó, esto debido a 

la presencia del.temporal de lluvias, además otro medio por el 

cual llegaba agua a la laguna fué por medio del escurrimiento de 
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la cuenca, aebiao a las lluvias que se presentaron en la zona, 

todo esto sirvio para que aumentqra el nivel ae la laguna, asi 

pues llegó a tener hasta 4 metros de profundidad, transparencia 

entre los 1.5 a 1.8 m, temperatura de 30.3°C a 31°C, salinidad de 

10 a 13.87 ppm, oxigeno disuelto de 4.7 a 4.83 mg/lt, pH de 6.67 

a 7.19 y temperatura abimente entre 30.5°C a 31.08°C, También en 

ésta etapa, se abre la boca del estero, esto con el fin de 

regular los niveles tanto de la laguna como del estero, con esto 

de dió la posibilidad ae que salieran y entraran lisas al sistama 

lagunar. 

ETAPA IV: el 3 ae Noviembre de 1990, se cierra la 

comunicación con el canal y se abre la boca a e la laguna, con 

maquinaria rentada, ésto con el fin de disminuir el nivel de la 

laguna, ya que se dificulta la actividad de pesca de escama por 

la profundidad que presentaba, ademe! a, con la entrada de agua 

marina la salididad se incrementó y entraron peces marinos que 

favorecieron al comercio de escama, el cierre natural de las 

barras de arena ocurrió aproximadamente el aia 27 del mismo mes. 

As1 bien los parámetros que se observaron en esta etapa fueron: 

profundidad 3 m, transparencia 1. 7 m, temperatura de la laguna 

28.5 oc, salinidad 28 ppm, pH 6.6, oxigeno aisuelao de 4.4 mg/l y 

temperatuira abiente de 29.7°C. 

ETAPA V: de Diciembre a Marzo el aporte de agua por 

medio del canal se canceló, ésto debido la construcción de la 

compuerta que regulara la entrada y salida de agua entre la 
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laguna Y el estero, as~ también no hay aporte de agua salada por 

el cierre natural de la boca de la laguna, por tanto la laguna 

queda incomunicada con el estero y el mar. En este periodo se 

registrarán profundidades de 2.1 a 2.2 m, transparencia de 0.85 a 

1.7 m, temperatura de 24.5 a 31.7°C, salinidad 31.75 a 35.5 ppm, 

oxigeno de 3.5 a 3.85 mg/lt y pH de 6.1 a 8.58, lo anterior con 

temperatura abiente entre los 24.5 a 29°C. 

La tabla 4 y figura 23 presenta los valores obtenidos en 

cada uno de los meses del año de muestreo, además en la tabla 5 

se presentan los parámetros en donde se observan los valores 

mínimos y máximos acompañados del mes en que se presentarOn. 

En la figura 24 se muestra la relación entre temperatura 

y salinidad contra los valores obtenidos en el 1ndice gonádico. A 

los valores del I.G. se les realizó el promedio movil del orden 2 

para suavizar las varianzas de la gráfica. Analizando los valores 

obtenidos, se observa que en el mes de Julio a Octubre, 

disminuyen los parámetros y también el 1ndice, as1 bien cuando la 

temperatura y la salinidad incrementan sus valores, el 1ndice 

gonádico se incrementa, esto se observa en los meses de Noviembre 

y Diciembre, pero más claramente en los meses de Enero a Marzo. 
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TABLA I. VALORES MENSUALES DE LOS INDICES GONADICO Y· 
GONADOSOMATICO. LAGUNA COSTERA AGUA DULCE 
(1990-1991) 1 

. •,·• • · lri'UlCE. ·· · · .. . • · · .INDCCE · 
·GÓNAbrco· GONAOOSOMATICO 

* • 11 
.:¡ 

0.5097 1.0533 li 
0.3489 0.743 ¡¡ 

0.6398 1.374 
0.4755 1.02-!3 
0.4502 0.9589 

11... . ·1 
u ·SEPTIEMBRE· ·¡ 11 • .. • 

0.1411 0.2706 
0.2512 0.5225 
0.153 0.3379 

. 0.52~8 1.1101 

¡¡· ' :OCTUB. . RE .· •.: 1 
~ ·.·.:::·· ... •.· . . ",' . 

~ N0\1&\lliRE . . l r DICIEMBRE J 

tt·· •. . . 0.6175 1.2813 
ij .. · ! 
n MARZO .·•·• .1 0.7987 1.635 
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TABLA II. VALORES OBTENIDOS EN LA REGRESION LONGITUD 
PATRON-PESO TOTAL. LAGUNA COSTERA AGUA DULCE 
(1990-1991) • 

H PJ:GRESION EXPONENCL"I; < ·.····· ¡¡·. 

:1 1 • A 1 .. B .. T .. ·.· .. R •.. l ·C. C ... 
¡1 1 ' 1 1: •. TOTAL 1 0.0321 2.865 1 0.9546 1 0.9113 
~ HE~fBRAS 1 0.0:233 2.966 0.9651 1 0.9315 
r MACHOS l 0.0-!26 2.78 0.9351 0.87 45 

TABLA III. VALORES DE MEDIA DE LONGITUD Y PESO 
PARA HEMBRAS, MACHOS Y TOTAL DE LISAS. 
LAGUNA COSTERA AGUA DULCE (1990-1991), 

MEDIA ARITMETICA · ···•· . ... ... li 

J,, ·· IDNGITUD ·¡'• · ··TPO.ETS~ 
1
¡¡: .. PATRON. !-\L ,____--'--____ ____, _ _:__ _ _;__-+---=-~::::;____¡¡ 

23.35 257.5 ií TOTAL 
23.81 289.6 

MACHOS . 22.3 242.4 
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TABLA IV. VALORES MENSUALES DE LOS PARAMETROS FISICO-QUIMICOS. 
LAGUNA COSTERA AGUA DULCE (1990-1991). 



TABLA V. VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DE LOS PARAMETROS 

· FISICO-QUIMICOS. AGUA DULCE (1990-1991). 

~~-====~=;===~~=UN=Th;;;;;tA.'=====M=ES==-· ·=···~· '=MAJ=XTh=f=A= .. ·.·•==· MES~·.=!¡ 
~r·~lli~~=1P~.-~M=M=B·~·,_···----~2~4.~5~0~E~N=ER~\0~~3~2~.5~0~Rm~I~O l¡•' 
~ PROFUNDIDAD· 2.10 FEBRERO 1 4.00 OCTIJBREf, 
¡ TRANSPARENCIA . 0.85 MARZO l 1.83 OCiUBRE!I 
~· ~~~~----~~--~~-~~~~~~~ 

TEMPERATIJRA . 23.75 ENERO 32.00 JUNIO !1 

pH H. 6.1 o DICIE~1BRE 1 8.58 MARZO ¡¡ 
. OXIGE~O .. . .. 3.50 DICIEMBRE l 5.67 ABRIL 1 

-64-



DISCUSION 

Las escalas morfocromáticas, ayudan a conocer las fases 

o estadios de madurez gonádica en organismos de una misma 

población. Una de las escalas más conocidas y utilizada, es la de 

Nikolski (1963), la cual presenta 7 estadios, al igual que 

algunos autores como Yafiez (1976), Gaytan (1982), Ortega el al. 

(1983}, Villasefior (1989 y 1991), en el presente trabajo, se 

utilizó dicha escala para presentar los datos obtenidos. 

En la Laguna Costera Agua Dulce durante el afio de 

muestreo, se observaron los 7 estadios de madurez gonádica. Los 

estadios I, II y III (prereproductores) , fueron los que 

presentaron el mayor porcentaje y se registraron en todos los 

meses de trabajo; por su parte los estadios IV y V (maduros y 

reproductores), presentaron los más bajos porcentajes y solo se 

observaron en 6 meses; el estadio VI (desove), se presento en ll 

meses del afio. Esto sugiere, por un lado que dentro de la laguna 

se presenta el desove, aün cuando el estadio VI (desovantes) se 

presenta en porcentajes bajos, sin embargo, es posible que 

algunos estadios tengan una duración muy pequef\a con respecto a 

los demás y por lo tanto la posibilidad de encontrarles es menor. 

Por otro lado, algunos autores sugieren que a<1n cuando se 

afcancen estadiós· prereproductores, se puede dar una reversión 

gonádica al no presentarse las condiciones ambientales requeridas 

por las especies para el desove, sin embargo, Yaftez (1976), 

reporta solo los cuatro primeros estadios de maduración. Ortega 
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et al. (1983), observa~on 6 estadios en la laguna de Tres Palos y 

4 en la de Coyuca, aljlbas en Guerrero, reportando además altos 

porcentajes en los primeros cuatro estadios y observando 

organismos desovados (~stadio VI) en la laguna de Tres Palos con 

un porcentaje bajo. Ep Gaytan (1982), el mayor porcentaje se 

observó en los organismos inmaduros, que se presentaron durante 

todo el año y los estadios de reproductores solo en los meses de 

Agosto y Septiembre, por otra parte Villaseñor (1989), menciona 

que en los meses de Mayo a Junio y muy probablemente hasta Julio 

se observan organismo~ reproductores en Nayarit y finalmente 

Briones (1990), reporta organismos maduros de :tL.. cephalus en 

Sinaloa y Nayarit. 

El indice gonádico o gonadosomático permite observar los 

periodos de desove de , las especies, dicho periodo tiene muchas 

variantes para MYgil curema en todo el Pais, tanto en el Pacifico 

como en el Golfo de México. Yañez (1976), en el Estado de 

Guerrero, encontró el periodo de desove de Marzo a Junio en aguas 

marinas, Ortega et al. {1983), consideraron inoperante la veda 

oficial impuesta de Diciembre a Marzo en el Estado de Guerrero, 

ya que en su investiga~ión durante ese periodo no hubo evidencia 

de un gran nllmero de individuos desovados. Ibañez (1990), 

encontró en el Estado de Veracruz, un periodo de 6 meses (los 

primeros del año) con valores máximos en I,G. en Marzo y Abril. 

Rivera (1981), también en Veracruz, encontró en Marzo organismos 

en migración reproductora hacia el mar y en Marzo y Abril 

ejemplares desovados. Por lo que concierne a este trabajo, 
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realizado en la Laguna costera Agua Dulce, Jalisco, el 1nd ice 

gonádico muestra la actividad desovadora que se realiza en la 

laguna, mismo que se presentó mayormente en los me~es de Marzo y 

Julio, lo,cual coincide con los observados en el análisis de los 

estadios de madurez gonádica. Algunos autores (Ortega et al., 

1983), mencionan que el desove de los mugilidos se presenta en 

aguas marinas, solo Viera (1979), menciona que el desove de MYs1l 

curema se puede llevar a cabo en lagunas ·costeras, siempre y 

cuando el agua sea salobre. 

Por otro lado, Villaseñor ( 1989) , menciona que las 

condiciones ambientales como temperatura y oxigeno disuelto son 

los principales factores para que se lleve a cabo la 

reproducción, ya que el incremento de temperatura estimula la 

madurez, al acelerar las reacciones metábolicas del pez 1 además 

encuentra un incremento de temperatura desde Enero hasta Julio 

(24 a 30°C) y una concentración de oxigeno disuelto en aguas 

litorales y continentales de 4 mgjlt. En la laguna Agua Dulce, se 

observó un incremento de temperatura, que inició. en Febrero y 

tuvo su máximo en Junio¡ el cual fué de 24.5 a 32°C, en cuanto al 

oxigeno, se observa que aün cuando se presentarón variaciones que 

fueron desde 3.8 mgjlt. en Enero hasta 5.67 mgjlt. en Abril, el 

promedio durante todo el año de muestreo fué de 4.24 mg/lt. Más 

aün, el análisis de la salinidad indica una relación entre los 

valores altos de ésta, cercanos a 35 ppm y el desove, expresado 

por medio del 1ndice gonádico, esto es·, cuando las condiciones de 

la laguna tienden a parecerse a las del medio marino, es posible 
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que se presentan desoves dentro del cuerpo costero, éste punto 

fué sugerido por Viera (1979), para la laguna de San Patricio, 

Jalico. 

Lo anteriormente expresado, ti~ne implicaciones 

importantes en la laguna Agua Dulce, ya que como se mencionó con 

anterioridad, la apertura de la comunicación can el mar na se 

realiza de manera natural, más aún, ésta se realiza por media de 

maquinaria rentada par la Cooperativa pesquera que opera en dicho 

sitio, además la apertura na se realiza en una época. o con 

periodicidad bien definida, por lo cual la dinámica propia del 

sistema estero-laguna Ermitaño-Agua Dulce, obedece a la 

manipulación que a través del paso del agua por el canal de 

comunicación, se reali~a con el fin de lograr el nivel adecuado 

para la mejor operación de los artes de pesca utilizados en la 

captura de especies de escama, o bien a la necesidad de 

incrementar el volumen pe agua de la laguna, can el fin de que se 

establezca un gradientl¡! de nivel mar-laguna, favorable a esta 

última, a partir del c~al al darse la apertura de la boca, esta 

dure varias días y por lo tanto se de el , ingreso de larvas, 

juveniles y adultos hacia la laguna y el c9nsiguiente intercambio 

de masas de agua. 

Esta manipulación implica que el ciclo de las especies 

que habitan en el interior del cuerpo costero no obedezca a 

patrones normales, como podria ser el casa de la población de la 

lisa Mugil curema. 
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En cuanto a la proporción de sexos encontrado en la 

laguna fué de 1.6:1 hembras por macho. Garcia (1981), en el Norte 

d~ Veracruz y Sur de Tamaulipas, ortega et al. ( 198 3) , en la 

laguna de Coyuca y Villaseñor (1989 y 1991), en aguas nayaritas, 

Ibañez (1990) en Veracruz, Ramos (1985), en Oaxaca y Chiapas, 

reportan un mayor número de hembras por macho que va desde 1.2:1 

hast~ 4.7:1. Por su parte Alvarez ( 19 81b) , en aguas cubanas y 

o:rtega et al. (1983), en la laguna de Tres Palos en Guerrero, 

mencionaron un número mayor de machos con relación a las hembras 

1:2 y 1:1.07 respectivamente. 

El tipo de crecimiento de las lisas en la Laguna Costera 

Agua Dulce, fué isométrico, este tipo de creciemiento también es 

re~ortadc;> por Ramos (1985), en oaxaca y Chiapas, otros autores 

como sapta:Cruz (1986), y Orozco (1986), ambos en el Estado de 

Veracruz, presentaron el tipo de crecimiento alométrico. 

La talla promedio obtenida en la muestra, fué de 

23.35cm de longitud patrón, dicha talla fué obtenida con una luz 

de malla de 2.5 pulgadas, por su parte Gaytan (1982), obtiene un 

promedio en longitud de 19cm en Cuyutlán, Colima, utilizando una 

red agallera con· 2 pulgadas de luz. Cabe mencionar que en el 

presente estudio solo se consideró la población susceptible de 

ser capturada por el arte de pesca utilizado en la laguna, por lo 

que no se encuentran representados los estadios· juveniles de la 

población. 
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En cuanto a las tallas y estadios de madurez gónadica, 

los resultados indican a organismos de longitudes pequeñas y 

gonádas inmaduras, en un alto porcentaje de la muestra extraida, 

además dichas tallas implican organismos juveniles o preadultos 

mismos que tienden a estar en los primeros estadios de madurez 

gonádica, lo que sugiere que al ser capturados, aún no se 

reproducían por primera vez, siendo esto por consecuencia un 

aspecto a considerarse al plantear medidas regulatorias de la 

pesqueria. 

En resumen, los resultados obtenidos, sugieren desoves 

de las lisas dentro de la laguna, aún cuando éstas se presentan 

en muy bajas cantidades y los desoves muestran una tendencia a 

presentarse cuando las condiciones del medio tienden a ser 

eminentemente marinas, por lo que la manipulación del cuerpo de 

agua, juega un papel primordial para las comunidades icticas que 

en ella habitan. 
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CONCLUSIONES 

En la laguna Agua Dulce se presentaron los 7 estadios de 

madurez gonádica descritos por Nikolski (1963), lo que indica la 

actividad desovadora de los organismos dentro de la laguna. 

Los organismos inmaduros de las fases I, II y III 

predominaron tanto en porcentajes como en !ps ,mese·s- de---IJI~Streo. 

Los estadios IV y V que representan a los organismos ~aduros 

presentaron porcentajes bajos, tales estadios se presentaron en 

dos periodos del año, el primero de Julio a Septiembre y el 

segundo de Enero a Marzo. El estadio VI de desove se observo en 

11 meses del año de muestreo, tales meses fueron de Mayo a Marzo. 

Los valores máximos del 1ndice gonádico se observaron en 

Marzo y Julio. 

Los promedios obtenidos en la muestra de talla y peso 

fueron de 23.35cm de longitud patrón y 257.5g de peso total, las 

hembras superaron a los macho en ambos promedios. 

El arte de pesca utilizado para la captura de la lisa · 

puede atrapar ejemplares inmaduros de· talla, peso y gónadas 

pequeñas, lo que implica la captura de prereproductores. 

La proporción de sexos encontrada en la laguna fué de 

1.6:1 hembras por macho. 
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En función de la relación longitud-peso se observa que 

para ambos sexos, la lisa Mugil curema presenta un cr'ecimiento de 

tipo isométrico. 

La relación entre los paramétros fisico-quimicos y la 

presencia de desoves dentro de la laguna indican una tendencia 

favorable a la reproducció¡ de la lisa en un ambiente de tipo 

marino. 
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RECOMENDAC~ONBS. ·· 

Es importante realizar trabajos de selectividad de artes 

de pesca, esto para utilizar los más adecuados para la 

explotación de los recursos obtenidos en la·.- laguna~ · -··: ---i~;;,' 

Otro aspecto importante, es conocer la mejor época para 

la abertura de la boca de la laguna, ya que la entrada y salida 

del agua provoca cambios importantes en la estructura de las 

comunidades ictiológicas. 

También es importante realizar 

verificar si en los periodos de veda, 

número de organismos maduros . 
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