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RESUMEN 

Este estudio se realizó en el Estero Ostial (Tapo Botadero) que forma p~te 

del Sistema lagunar Huizache Caimanero en el Estado de SinaloB, durante el

semestre de Junio 21 a Noviembre 30 de 1986. Se hicieron muestreos aproxi~a 

damente cada 14 días en las fases de luna llena y nueva. Se registraron va

lores de Salinidad, temperatura, Velocidad de corriente, Nivel de Marea (~ 

terna e·interna) y el zooplancton existente dur~nte el estudio. 

El §rea de muestr~o se ubico en la vfa de acceso de agua marina y agua dul

ce que es descargada por el mar y el rfo Presidio a la laguna ce Huizache. 

Durante ªsta temporada se drago la boca artificial denominada Boca Botadero. 

La marea fuª mixta semidiurna, presentando una variación anual de Junio 21-

a Noviembre 30 del nivel medio, los valores m§s altos se registraron en Oc

tubre y Noviembre, debido al llenado de las Lagunas, por los aportes pluvia· 

les y fluviales (el 23 de Octubre se registro una tormenta trórical). El pi 

vel med1n de la marpa en el Estero Ostlal fuª mayor en la parte !~terna del 

tapo, hacia la laguna y menor en la región externa. Los valores m~s bajos -

registrados corresponden al 5 y 20 de septiembre, 17 de Octubre y 15 de No

viembre. El efecto del Tapo sobre la hidrodinámica del Estero se observa en 

las diferencias del nivel de la marea. 

~.-· 
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La salinidad no tuvo un patr15n definido, en Junio y Agosto disminuyó y 

rle Agosto a Octubre aumento. En general se observO un rango de varia

cilio muy amplio. Presentandose en algunos muestreos la dominancia del

aporte de agua dulce (Julio, 19 de Agosto y Noviembre), al igual algu

nos incrementos notorios (5 de Agosto, Septiembre y Octubre). La sali

nidad para ambas partes fu~ de 1.0 p.p.m. 

La temperatura registrada manifiesta u~ rango m~s estable, el promedio 

varfa entre 27 o e a 31 o e . Se distingue un ciclo de variaci15n tem

poral en Julio y Agosto y un mfnimo en Noviembre. 

Se analizO la abundancia y diversidad (organismos/m3) del zooplancton

junto con las Postlarvas de camar15n encontrando un ciclo de diversidad 

temporal, que disminuye con la abundancia a partir del 22 de Julio. La 

Diversidad m§xima se registrO en Julio 6 con ?..5 bits y la mfnima el -

2, de Junio con 1 .0 bits. Se calculo el Indice de Valor Biol1ígico que-

· muestra la predominancia de las Lñrvas de Braquiuro, 5eguido dP Cope-

podos y Amp~ypodos. Otros grupos fuerOn poco abundantes y no se regis

traron en varios muestreos. 

Las postlarvas (Pl.'s) de camar15n m~s abundantes fuerOn P. vannamei 

(Blanco), seguido de P. stylirostris (Azul). El 30 de Noviembre se in

cremento considerablemente la abundancia de las 4 especies. 



La asociaci6n de los grupos zooplanct6nicos se calcu16 por el Coeficien

te de Asociaci6n Interespecffica (C8) y el M~todo de Dendogramas (Jac- -

card, 1964). Resultando significativas 12 asociaciones al 5 %con el c
8

-

Y con el 15 % el MHodo de Dendogramas, siendo positivas todas, el grupo 

que present6 m~s asociaciones fueron las Larvas de Pez; P. brevirostris

s61o se asocio con Quetognatos. Ambos m~todos mostraron gran similitud -

en los datos obtenidos. 

9 



\0 

INTRODUCCION 

El Estado de Sinaloa al Occidente de México representa una de las zonas de

mayor producci6n pesquera y camaronera. En particular esta zona trOpical -

que cuenta con un Sistema Lagunar Huizac~e-Caimanero, donde se han realiza

do un gran número de estudios biológicos, geológicos y pesqueros debido a -

su alta productividad global. Presenta una amplia y diversa founa de inver

tebrados, peces y aves (Edwards, R. C. C., 1978). 

Esta alta productividad es debido en parte a la interacción de las aguas -

dulces y marinas en la zona estuarina, que actua como trampa de nutrientes. 

Acemas existe un considerable aporte de detritus por el decaimiento org~ni

co de pastos marinos R\!QQ.Lª- !!1.ª-C.lti!!lh .12.ª-Ü~ sp. -~ª-li~Q.Illª- sp. y manglares

{Pau1 y Bowers, 1982). 

En un Sistema como Huizache-Caimanero donde el bentos esta sujeto a grandes 

cambios de salinidad con temporadas de desecación, es de esperarse que al_~~ 

n!s ~reas, que ~resentan condiciones m!s estables contengan mayor ~ioma5a y 

diversidad de este tipo de fauna. Las §reas con menor diversidad son las -

zonas per~fericas o marismas que permanecen secas durante largos periodos y 

son colonizadas algunos meses del año (~1air J. Me., 1980). 

Los organismos m§s abundantes son 1 os cangrejos Portunidos -~-ª-l.l.i.ll~~tl!§. .ª-r-

-~~~t~~- y -~ª-l.ll'l~~t~~ _tQ_~_Q.t~§. , as~ como los peces representados por 57 - --
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especies que pertenecen a 26 familias en todo el Sistema Lagunar, las m~s 

abundantes son: Anchoveta Anchoa panamensis, Sardina Lile stolifera y la

Lisa Mugil curema (Warburton, 1976). 

El ~rea de la Laguna es habitada por una gran poblaci6n de aves, algunas

especies son residentes permanentes y otras son visitantes estacionales,

son alimentadores voraces, las grandes aves como las Garzas Ardea sp., -

Garcetas Egretta sp. y Pel~canos incluyen en su dieta camarones Peneidos 

Cangrejos y Peces (Menz y Bowers, 1980). 

En este sistema se presenta una pesquer~a estacional de camar6n sustente~a 

principalmente por P. vannamei (90 %) y en segundo lugar por Penaeus - -

stylirostris. Estas especies desovan en la zona costera y el ingreso de -

sus estadios larvarios (Postlarvas) a los Esteros y lagunas costeras es 

influenciado por el nivel del mar y las corrientes de marea (Del Valle, -. 

I. y Si u Q.E., 1985). 

En e1 Estero Ostial, as~ co~o e~ 1as riberas de las Lagunas en ~reas cer

canas a ellos, se encuentran densidades de mangles dominando el mangle ro 

jo o candelos Rhizopora mangle, el mangle negro o puyeque Avicennia ntti

da y mangle dulce Laguncularia racemosa . En las lagunas son comunes las 

macroalgas Enteromorpha sp. Cladophora sp., durante la lluvia tambi~n 

abunda Ruppi a mar'l"t ima ( Paul y Bo~1ers, 1982 ) . 



') .. 

j 
l 
! 

JUSTIFICACION: 

Las interacciones ecol6gicas entre los grupos zooplanct6nicos 

y las Postlar-,·as de cam;r6n durante el ingreso y estaciia en -

los Sistemas ~stuarinos y Lagunares no ha despertado gran in-

teres para su estudio. Considerando que estas ~reas son muy -

importantes p:>r su alta productividad global, y que represen

tan ~reas. naturales de desarrollo y crecimiento para diversas 

especies, lo que se traduce en un bajo costo para los pesca.QQ 

res que se benefician de estos recursos. Se pretende con este 

~~tudio contr~buir al conocimiento de las posibles relaciones 

entre los gru¿os zooplanct6nicos y las postlarvas de camaro--

nes Peneidos, asf como la influencia de factores abi6ticos en 

el aumento o ~isminuci6n temporal de las postlarvas de cama--

r6n. 

12 



O B J E T 1 V O S 

1) Conocer los grupos zooplanct6nicos que se asocian 

con las postlarvas de camarones Peneidos durante

su inmigraci6n al Estero del Ostial. 

1.1) Identificar a nivel de especie las postlarvas 

del g~nero Penaeus. 

2) Conocer la diversidad de los organismos zooplanc

t6nicos por medio del Indice de Sannon Wiener. 

3) Estimar la densidad de la poblaci6n (organismos -

por m3) de los diferentes grupos zooplanct6nicos-

que inmigran a la laguna de Huizache y su rela- -

ci6n con los factores medio ambientales (Salini-

dad, Temperatura y marea) durante el periodo de -

estudio. 

13 
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AREA DE ESTUDIO 

El Sistema lagunar Huizache-Caimanero se localiza al sur del Estado de Si

naloa a los 22° 48' - 23° 06' de latitud Norte y 106° 00' - 106° 16' de la

titud Oeste (Del Valle I. y Si u Q. E., 1985), compuesto por dos lagunas de-

15 y 40 km2 de ~rea en ~poca de estTo y 41 y 134 km2 durante la ~poca de -

lluvias, interconectadas por un canal de 250m de ancho llamado Pozo de la

Hacienda; separadas del mar por una barra de arena de anchura variable. la

laguna Caimanero tiene conexi6n con el rfo Baluarte a trav~s del canal o -

Estero Aguadulce y la laguna Huizache se comunica con el rfo Presidio y al~ 

mar por el Estero del Ostial (Figura 1). 

El clima es tr6pical seco, con lluvias estacionales, un 80% del total -

anual se registra en los meses de Julio-Agosto y Septiembre, y, la varia--

cilin ciclica anual del nivel del mar es aproximadamente de 30 cm, con m1ixi

mo en Agosto-Septiembre y mTnima en Marzo (Mair et al 1982). 

las mareas en esta parte de la costa son mixtas semidiurnas, con predomin_!!_[l_ 

cía semidiurna donde Bajamar Inferior (BI) le sigue a Pleamar Superior (PS) 

influencia importante de la marea sobre los Esteros Ostial y Aguadulce, dQ[!_ 

de el efecto fricciona] de estos y los tapos hace que el rango de la marea

en las lagunas sea del 10 al 20% del costero, resultando importante para -

la hidrodin~mica de las Lagunas (Del Valle I., 1982). 
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La zona de estudi6 se establecio en el Estero El Ostial (Tapo Botadero), su 

conexi6n con el rTo Presidio permanece abierta durante el periodo de lluvi

as aportando agua dulce al Estero y a la Laguna El Huizache. Al disminuir -

el gasto del rTo se forman acumulaciones de arena en ambos extremos de la -

desembocadura cerrandola en forma natural durante la Primavera. Posterior-

mente a esto se abre la boca artificial hacia el mar utilizanco maquinaria

para excavar el canal que permitir~ el acceso de· agua marina. 

El Estero Ostial ,presenta una anchura de 30 m y una longitud de 9 km aproxi 

madamente, con una profundidad m~xima de 3 m. 



RTo 

OCEIINO PACIFICO 

Estero dz 
Aguadulc2 

MorfoloJfJ ~~~ S1stem~ Lagunar Huizac~e-Caimanero. 
* U~icaci6n del nr~a d2 sstudio "Tapo Botadero". 
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ANTECEDENTES 17 

El 'Sistema Lagunar Huizache-Caimanero ha sido considerado el m~s productivo 

de M~xico, debido a los altos rendimientos anuales de la pesquer~a de cama

renes Peneidos. Esta ~rea es considerada de crianza y crecimiento para es-

tos organismos que entran en ella en forma de postlarvas y despu~s de una -

fase de r~pido crecimiento (12-18 semanas), son capturadas con atarrayas y

en los tapes o barreras construidas en les canales o Esteros de Aguadulce y 

Ostial (Del Valle et al lg85). 

Los primeros estudios que presentan la composici6n espectfica de las post-

larvas, utilizan la t~cnica de: Separaci6n de organismos en base a su lon~i 

tud, Cultivo en acuarios hasta el estadio de juvenil e Identificaci6n me- -

diante caracter~sticas morfom~tricas. As~. Macias (1973) encuentra que en

el Estero Aguadulce, durante el periodo Junio-Agosto, el go % de las post-

larvas son P. vannamei y el resto P. stylirostris; al inici6 de la tempora

da de est~o aumenta el número de P. californiensis disminuyendo P. vannamei 

Lecuanda (1974) determina mediante la misma t!cnica que les postlarvas co-

lectadas en 1972 de Enero a Marzo son P. californiensis en m~s del 80 ~y -

disminuyendo de Marzo a Junio al 40 %, asegurando ademas que P. styliros-.

tris constituye muy pequeno porcentaje durante todo el ano. Edwards et al

(1975) observa que en Marzo de 1974, los juveniles de P. vannamei y P. ca

liforniensis se encuentran en similar proporci6n en Laguna Caimanero, míen-
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tras que en Enero y Febrero de 1975 P. stylirostris constituye el 60 % de 

los juveniles en la Laguna. 

Edwards (1978) anota que la composici6n de especies en temporada de Est1o 

es muy variable y dificil 'de generalizar, s6lo puede decirse que la mayor 

parte de las postlarvas que entran al Sistema Lagunar durante la tempora

da de lluvias corresponden a P. vannamei y en la pesquer1a comercial en

segundo t~rmino aparece P. stylirostris, orden que puede invertirse en -

años excepcionales por razo~es aun no conocidas. 

Mair (1979) establece las caracter1sticas distintivas de las cuatro espe

cies en base al patr6n de crom~toforos y longitud rostral de las postlar

vas, encuentra en el Estero Ostial que en Julio-Agosto de 1977 dominan en 

ese orden P. brevirostris y P. vannamei durante,Septiembre-Diciembre-Ene

ro, P. californiensis, P. brevirostris y P. vannamei en Febrero-Junio y - · 

durante este mismo periodo aparece en pequeños porcentajes P. styliros -

tris (Figura 4B). Menciona adem~s que la longitud de las postlarvas fue-

ron: 

P. vannamei 5.0- 7.0 mm 

P. stylirostris 6.0- 7.5 mm 

P. californiensis 7.0- 10.0 

P. brevirostris 8.0- 11.5 

La producci6n camaronera que de este Sistema se extrae, se recluta duran

te el Verano como parte del zooplancton inmigrante a la Laguna, teniendo-
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máximas de abundancia durante los periodos en que las mareas tienen mayor 

intensidad, correspondiendo a las fases de la luna llena y luna nueva, y-

otros factores tales como : salinidad, temperatura, cuya importancia ha si

do anotada por (Mair, et al 1982). 

Partida et al (1985) menciona que las mayores densidades de postlarvas de 

camar6n y zooplancton entran al sistema llevadas por el flujo de la marea -

durcnte las pleamares, sin seguir un patr6n de distribuci6n dentro de la -

columna de agua. Y que la mayor incidencia de postlarvas de Penaeus se pre

sentaron de Julio a Agosto con temperaturas que oscil ar6n de 29°C ·a 32 °C,

Y salinidades de 7 p.p.m. a 17 p.p.m param~tros que no son determinantes-

en tal mecanismo. 

Gardufio Gil y Talbott Mejia (1989) mencionan que la restricci6n del tapo al 

libre flujo de marea parece influir en la inmigración de postlarvas hacia

el interior del Sistema ya que el número promedio durante todo su estudio -

fu~ significativamente mayor en la parte externa del tapo que en la parte -

interna, asf como una reducci1'in significativa en la abundancia y en el nú_me 

ro ce grupos del zooplancton que pasan a trav~s de ~1. 

Después de la puesta (desove), las larvas resultantes llegaran a los estua

rios dependiendo de las condiciones hidrol6gicas (corrientes costeras, ba--
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lance total de agua en los estuarios, cor~ientes marinas etc.). Y que el 

proceso de reproducci~n de los camarones peneidos de la regi~n, tenga .L~ 

gar en el mar, condiciona el rendimiento de las capturas estuarinas a la· 

magnitud del reclutamiento, dado este por la abundancia de organismos 

que migran a los Estuarios . 

Debido a la importancia de este proceso, se han realizado varias investí 

gaciones que contribuyen al conocimiento de los diferentes factores que

intervienen en su desarrollo. 

La v1a de comunicaci~n entre el mar y el Sistema Lagunar son los Esteros 

Aguadulce y Ostial (Figura 1). En ellos la interacci~n de las mareas y

el gasto de los r1os esta determinada por la variaci6n temporal de los -

niveles medios del mar y del Sistema lagunar as1 como por la existencia

de los tapos o barreras filtradoras (Figura 2A). 

Existe una variaci5n interanual significante en el reclutamiento total,

tiempos de m~ximo reclutamiento, los que pueden tener su origen en las -

t~cnicas de muestreo y métodos de cuantificaci~n. 

Soto (1969) llega a identificar 8 grupos de reclutas de Junio a Septiem

bre, que pueden corresponder a las mareas vivas de ese periodo; a partir 

de el mayor de ellos sugiere que el mayor reclutamiento se ca en las dos 



primeras semanas de Julio, dicho pico es claramente identificable hasta Oc

tubre. 

Wickins (1976) describe el mecanismo mediante el cual las postlarvas pene-

tran en los estuarios, en ecosistemas donde el flujo de agua dulce se mueve 

en direcci6n al mar. Explica que cuando la marea se eleva, la cufta salina

(estrato de agua marina) se mueve hacia adentro por el fondo del Estuario. 

Las postlarvas dejan el fondo en respuesta al aumento de salinidad y son -

llevadas Estuario arriba por el agua salina (el agua dulce fluye en dire-

cci6i contraria), al disminuir la marea y retraerse la cu~a salina, las- -

postlarvas se asientan en el fondo en respuesta a la disminuci6n de la s~li 

ni dad. 

En Huizache-Caimanero donde el agua de mar y de río fluyen por la misma 

vía (Esteros Aguadulce .Y Ostial), Edwards (1978) en base a colectas catorce 

nales y semanales, afirma que ocurre durante la luna nueva el proceso des-

crito por Wickins (1976), ademas que las mayores cantidades se presentan en 

las moñanns y por el fondo. 

Mediante análisis de varianza entre la abundancia de postlarvas y diversos

factores ambientales como: Periodo de luz (día-noche), Marea (flujo-reflu-

jo), Condici6n de los mares (inici6, mitad y final) y Profundidad (superfi

cie-fondo), Macias et al (1982), concluye que las variaciones en la abundan 

cia durante la migraci6n de postlarvas esta determinada por la corriente de 
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marea y que la condici6n de la marea puede coadyuvar al exito de los movi-

.mientos señalando que esto último debe ser cuidadosamente analizado. 

Poli (1983) sugiere que las postlarvas al aprodimarse a Boca Chametla, du-

rante el flujo de la marea, son introducidas al Estero Aguadulce y al inv.~r:_ 

tirse la direcci6n de la corriente de marea, viajan con las parcelas de- -

agua, que forman giros a los lados de la corriente de saliC:a; y que al es.tª

blecerse nuevamente el flujo son introducidas a la boca rel Estuario. 

FACTORES AMBIENTALES 

Soto (1969) y Lluch (1974) consideran que las lluvias de la regi6n tienen -

influencia sobre las capturas del Sistema Huizache-Caimanero; el primero de 

ellos encuentra una relaci6n aparente entre las capturas de ca~ar6n y las -

lluvias del mismo año para la temporada 1964 a 1969. Edwards (1978) mencio

na la inconsistencia de esta suposición, durante la temporada 1976, donde -

el nivel de lluvias es normal y la captura registrada result6 ser menor que 

en años con menor cantidad de lluvias. 

-~~lrnm~º 

Macias (1979) analizando las tallas de postlarvas de colectas catorcenales, 

encuentra una correlaci6n positiva entre la longitud de las postlarvas y la 



salinidad de la superficie, y una relnci6n inversa con la temperatura que -

actua como factor selectivo en la composici6n de especies que se reflejan -

en la dominancia de una especie en la Laguna, de acuerdo a los cambios que

experimentan a lo largo del año. 

A partir de la conducta mostrada en laboratorio por las postlarvas ·de las -

4 especies mencionadas, en relación a diferentes niveles de salinidad y su

distribución en un segmento del Estero Ostial durante un ciclo de marea, -

Mair et al (1982) relatan que la habilidad de las postlarvas para seleccio

nar ciertos niveles de salinidad, bajos .generalmente, pueden representar un 

papel importante en la congregación de postlarvas cerca de la boca de los -

rios, sin embargo esta habilidad resulta inadecuada para explicar su poste

rior inmigración a las Lagunas y Estuarios, debido a la velocidad de la co

rriente del rYo y la poca capacidad de nado de las postlarvas; la situación 

resulta mas complicada para Junio, que los Estuarios y Lagunas costeras de

la región tienen salinidades altas y es cuando se inicia la entrada masiva. 

R~~~MIU~. 

Williams (1969) demostró en los Estados Unidos una relación entre la tempe

ratura característica del año y la abundancia de camarones expresada en e_~ 

tura por unidad de esfuerzo. Baxter (1969) encuentra una conexión entre la

fecha de emigración de juveniles al mar y la temperatura del aire en abril-
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del mismo año. 

Garcia y le Reste (1987) presentan una revisi5n de las investigaciones rea

lizadas en diversas partes del mundo; se presenta un resumen de esto: 

la producci5n biol5gica de los camarones peneidos puede ser influenciada -

por el efecto de los param~tros climatólogicos (lluvias, caudal de los rios 

;:erfil t~rmino anual o actividad solar), cuyas mediciones pueden ser indi.~ª· 

doras de la variaci5n de otros param~tros tales como producci5n primaria, -

fotoperiodicidad, salinidad, desplazamiento de frentes, corrientes mar1nas, 

etc., El principal problema para su estudio es la dificultad de encontrar

series de datos, cuya extensi5n permita analizar la variabilidad a largo-

plazo. 

Las correlaciones entre las capturas anuales en Estuarios y en el mar indi

can·que los años buenos en Estuarios son tambi~n buenos en el mar. 

A todo lo anterior les autores de la revisión, concluyen que : Cvando se .i!J. 

tenta relacionar las capturas de camarones en el mar con la abundancia de -

una de las fases precedentes del ciclo vital parece que s6lo los subadultos 

migratorios pueden dar un rndice de predicci5n útil a corto plazo. Esto re

quiere ser confirmado para postlarvas, lo que presenta ciertas ~ificultades 

por el relativo alto costo de la obtención de los datos, en comparaci5n con 



los obtenidos de la pesquerfa sobre juveniles. 

METODOS DE EXPLOTACION 

los camarones peneidos costeros son explotados en los estuarios en forma -

artesanal, denominaci6n que recibe el tipo de explotaci6n debido a su redu

·cida inversi6n. 

En el Sistema lagunar Huizache-Caimanero, se han construido estos artes de

pesca en los Esteros o canales (Aguadulce y Ostial) y, en la uni6n de las

dos Lagunas (Pozo de la Hacienda). 

Su principio de funcionamiento es simple y consiste en el bloqueo perpendi

cular a la corriente con una barra filtradora, que emerge de la superficie 

en esa barrera se hacen unas aberturas. 

Los tapos permanecen abiertos del mes de Abril hasta mediados de Agosto, 

permitiendo asf la libre entrada de agua de mar, y, ya en Junio con el as-

censo del nivel del ~ar, se inicia la inundacinn de la Laguna e invasi~n de 

organismos marinos; las lluvias de la regi6n (Junio-Octubre) provocan el 

aumento de flujo de los ríos y la derivaci6n de una parte de sus volúmenes

hacia las Lagunas. 

Alrededor del !5 de Agosto se cierran los tapos pare Evitar la salida de --
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los camarones peneidos juveniles que tienden a emigrar al mar con el -

flujo de la marea. La pesquer1a se inicia en Septiembre permitiendo as1 

el aumento de las tallas medias de la poblaci6n de camar6n en las Lagu

nas, la temporada de pesca se prolonga hasta Diciembre o Enero. 

Cualqu'era que sea el arte utilizado, las capturas estan generalmente -

compuestas por camarones juveniles, que pueden o no haber terminado su

fase estuarina. No obstante bajo ciertas condiciones hidrol6gicas, los

camarones pueden persistir en las zonas Estuarinas hasta edad anormal-

mente avanzada (Le Reste, 1979). 

CICLO BIOLOGICO DE C~RONES PENEIDOS 

Los camarones Peneidos de la familia Penaidae del Pac1fico Mexicano se

reproducen en el Oceano (Figura 28), son desovadores parciales en lo-

individual y a nivel de poblaci6n, presentan uno o dos desoves masivos

al año (Edwards,1979). 

Son organismos de fecundaci6n externa. Las hembras ponen huevos demer~ 

les. De estos eclosionan en estado Nauplius . Estas larvas son planct6 

nicas. El desarrollo larvario parece ser que en general progresa a lo

largo de 11 estadios sucesivos pasando de uno a otro por medio de una

muda o ecdicis, el tegumento se endurece por acumulaci6n de sales de -

calcio. Presentan 5 fases Nauplius, 3 fases Protozoea y 3 fases Mysis. 
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La ultima Mysis sufre una muda que la transmforma en postlarva -postmy

sis- (Figura 3). Esta s~lo mide unos pocos milimetros, la postlarva ya

tiene apariencia del adulto por su f~rmula rostral aunque es incompleta 

(Mair, 1979). 

La postlarva pasar~ por diversos estadios caracterizados cada uno por -

una formula rostral particular. Los primeros estadios postlarvarios- -

(hasta 2.3 dientes subrostrales) son todavia planctOnicos, pero los si

guientes son semibentonicos. Los 6rganos sexuales externos (Pethasma en 

los machos y thelycum en las hembras) aun no estan diferenciados. 

Una vez completa su formaci6n se dice que el camar~n es capaz de repro

ducirse (Figura 4), el crecimiento varia de 21 a 10 mm durante la fase

juvenil (longitud total) y disminuye a continuaci~n con la edad. Este -

tambi~n varia con la densidad de la poblaci6n y la temperatura ambien-

tal. 

Flores (1986) menciona que los grados de madurez m~s altos se registran 

en los dias anteriores a la luna llena; las ~reas de desove aumentan -

batim~tricamente en relaci6n al aumento de la temperatura superficial. 



Figura 2A. 

(!) 

(JI) 

Artes de pesca fijo, d~nominadcs "Tapes" 
(!) Tapo de concreto 
(JI) Tapo de vara o mangle 
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1 
Protozoea Mysis 

(3 fases) (3 fases) 

~ 
Post larvas 

Etapas primarias y avanzadas 
Nauplius 

! (5 fases) 
Planctonícos 

¡ Preadultos 

1 Huevos 

l Juveniles 

Adultos 

Adultos Bocas de Estuario 
conexi6n 

Figura 2R. Diagrama del ciclo de vida representativo de los camarones 
Peneidos (Yanez-Aranci~ia et al 1988). 
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Nauplius 

Frstl arva 

Fi~ura 3 Desarrollo morfológico de camaranes peneidos 



(Il) 

(III) 

(IV) 

Figura ~B. Vista dorsal de las 4 especies de postlarvas 
donde se muestran Jos cromat6foros 

(!) P. vannamei (!!) P. stylirostris 
(III) P. californicnsis (IV) P. brcvirostris 
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Camarón adulto 

Reino 

Phylum 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

SISTEMA TI CA 

Animal 

Invertebrado 

Crustacea 

Decapada 

Penaidae 

Penaeus 

vannamei, styl iros tris 
californiensis, brevirostris. 

Figura 4. Camarón adulto y su taxonorn!a. 
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F 4 g~r~ 5. Secci5n transversal y distribuci5n d~ 
redes de muestreo en la Boca del Este 
ro Ostial (Tapo Botadero). --

0.20 

0.80 

1.20 
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METODOLOGIA 

Durante el periodo del 21 de ,1unio al 30 de Noviembre de 1986, se realiza-

ron 12 muestreos de zooplancton que inmigran al Sistema Lagunar Huizache- -

Caimanero a través de la boca Barr6n , durante las fases de luna llena y .L~ 

na nueva, de acuerdo al calendario de marea. 

Para la colecta del zooplancton se utilizaron redes c6nicas de 1.5 m de l_~r_ 

go, 30 cm de di~metro y 450 micras de luz de malla, provistas de un fluj~~~ 

tro digital khalsico OD5WA100 previamente calibrado para cada muestreo. las 

reées·eran suspendidas de un cabo de polipropileno de 0.5 pulgadas de di~~~ 

tro el cual se tenzaba de las orillas de la secci6n transversal (Figura 5), 

la red superficial se mantenía a una profundidad de 40 cm y la de fondo a -

1.5 m, manteniendose vértical mediante depresores de 5 kg. Las redes se-

accionaban durante JO minutos cada dos horas durante los flujos del ciclo

de marea. Resultando de 4 a 6 muestras por dfa de muestreo dependiendo de 

la duraci6n del flujo. 

El material biológico obtenido se deposito en frascos de 500 ml agregandose 

5 ml de Formol al 4 % y, para neutralizar Borato de Sodio en solución satu

rada 50 ml de Formol. 

Conjuntamente con la colecta de zooplancton se tomaron muestras de agua de

superficie y fondo por medio de una Botella Van Dorn de 3 litros de capaci-
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dad. La temperatura se obtuvo de la lectura directa de la columna de mercu

riode un term6metro - 10 a 50 o C y precisi6n de un grado centtgrado, el -

cual se introdujo en la botella despu~s de obtenida la muestra, de las mis

mas muestras se estimo la salinidad mediante un refract6metro American Op_!_i_ 

cal Special con precisi6n de l %. 

Tambi~n se registro el nivel de marea mediante la lectura directa del nivel 

de la superficie del agua con dos estadales {Reglas de marea) de 3m de l_ª_r:. 

go graduadas cada centímetro. Un estadal se instalo aguas afuera de la es-

tructura de control llamado Tapo Botadero, y, a partir de Agosto 19 {despu

~S del cierre del tapo), se coloco un estada] despu~s de este en direcci6n

a la Laguna el Huizache, La medici6n se realiz6 cada hora durante los mues

treos. 

I~~llMº .º-r -~-~llº~m~m 

Despu~s de obtenidas las muestras de zooplancton se procedi6 a su identifi

caci6n y cuantificaci6n en el Laboratorio de la Escuela Ciencias del Mar -

de la Universidad Autonoma de Sinaloa. Cuando las muestras contenían abun

dante zooplancton se utilizo el separador Folson, para obtener alicuotas de 

"t/4 6 1/8 según la densidad de organismos. Para la identificación y cuanti 

ficación del zooplancton se utilizó un microsc6pio estereosc6pico en algu-

nos casos se uso el microscópio compuesto, para observar algunas estructu-

ras que permitían continuar la identificaci6n de algún grupo del zooplanc-

ton. Para la identificaci6n a nivel de grupo se utilizaron las claves de 

Ne1~e l 1963. 
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Las postlarvas de camarones peneidos se separaron para su identificaci6n a -

nivel de especie, tomando como referencia los cromatóforos que presentan 

principalmente en el telsón, el tamafio, forma y longitud del rostrum (Mair,-

1979). 

Se estim6 el nivel de marea a partir de la media aritm~tica de los datos ob

tenidos durante el ciclo completo de la marea (24 hrs.,). la media de sali~i 

dad y temperatura corresponde a 1 os periodos de f1 ujo de 1 a marea: 

La cuantificaci6n total del zooplancton se obten~a de e~trapolar el nú-

mero de organismos de la alícuota según el tamaño de la fracci6n analizada -

1/4 6 1/8 . M~todo propuesto por Dahiya (1980) en el que considera la esti-

maci6n del total del número de organismos (N) como un parametro binomial, -

se basa en el submuestreo de un separador Folson. 

El número de divisiones de la muestra se obtuvo de: 

K 1 og ( 1 og (1- é (a k - 1 ) ) 1 1 og a 

a 1/p 

Donde: 

k número de divisiones de la muestra 

e abunóancia relativa del segundo grupo 
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a probabilidad dada por el separador Folson 

n1 conteo del organismo m~s abundante 

n2 conteo de cualquier otro organismo 

A partir de los datos obtenidos se calculo: 

V " R.P.M. x F m/seg 
t 

Donde: 

R. P.M. revoluciones por minuto 

F factor obtenido en la calibración del Flujom~tro 

t Tiempo 

m/seg metros por segundo 

V + (R.P.M. x F) nr2 m3 

Donde: 

nr2 §rea de la boca de la red 

El valor obtenido en el volumen filtrado se utilizó para calcular el número 

de organismos por metro cúbico. 
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Se estimaron las Asociaciones Interespecfficas a partir del Coeficiente c8, 

propuesto por (Hulbert 1969) de la siguiente f6rmula: 

Donde: 

x2 Obs es 

a, 

x2 Min es 

re 

x2 Max es 

es 

el 

b, 

_a_d_-_b_c __ ,d x2 
Obs 

1 ad - !)e 1 ~ x2 Max 

- x2 Mi n 

- x2 Min 

valor de chi cuadrada asociado con el 

e y d. 

valor observado de-

el valor de chi cuadrada donde el valor observado de ~ di f_i¡¿ 

desde -ª. 

el valor de chi cuadrada donde a es mayor (si ad ~be) o si-

menor (si ad< !)e) 

Se basa en la presencia-ausencia de datos para cada muestra que en forma-

convencional se expresa co~o sigue : 

Especie A 

p A Totales 

p a b a + !:l 

Especie B A e d e + d 

a + e b + d n 
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Donde 

p presente 

A ausente 

a = ambas especies concurren 

b presencia de B ausencia de A 

e = presencia de A ausencia de B 

d ausencia de ambas especies 

Para calcular chi cuadrada observada: 

x2 Obs = 
(a+b)(a+c)(b+d}(c+d) 

(ad - be) 2 n 

El m~ximo de chi cuadrada segan corresponda debe utilizarce una de las-

siguientes f6rmulas: 

* Cuando ad r be : 

x2 Max (a + b)(b + d)n 
(a + c)(c + d) 

* Cuando ad ~ be y a ~ d 

* 

x2 -Max = -~ + b) (a + cL!L_ 
(b ·f d) (e + d) 

Cuando ad < be y a >d: 

x2 
Max = 1-º._:.!:._!lllc + d) n 

{a + b){a + e) 
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El mfnimo de chi cuadrada se define: 

Donde: 

(a+b)(a+c)(c+d)(b+d) 

a número esperaco de ocurrencias conjuntas 

a ~)(a+ e} 
n 

g(a) Redondeando al siguiente entero más bajo 

cuando ad <. be. 

g(a) Redondeando al siguiente entero cuando -
ad ~ be. 

El Indice de Diversidad propuesto por Shannon y Wiener (1957) se obtuvo de 

la f5rmula (Pielou, 1972): 

Donde: 

H' pi log pi 

pi ni/N 

ni número total de organismos de cada grupo presente -

N Total de organismos en el muestreo 

pi Proporción del número de divisiones de la sp con

respecto al total. 
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El Indice de Valor Biologico se calculó de la siguiente forma: 

Se le dio un valor númerico a cada grupo zooplanctonico según su frecuen

cia, ocurrencia y abundancia en cada muestreo, para este caso de 1 a 18,

graficandose despu~s los valores obtenidos. 

Este Indice nos fndica la importancia relativa de los grupos zooplanctoni 

e os de acuerdo a su abundancia y frecuencia de a par i e ion durante 1 os mu_g_~ 

treos. 

Con el Metodo de Oendograma de Jaccard se estableci6 la asociación entre 

los grupos zooplanct6nicos para comprobar las asociaciones encontradas con 

el Coeficiente de.Asociación Interespecffica c8 . 

El !ndice de Jaccard se obtuvo de 

e 
·r e 

Donde: 

e especies s imi 1 ares 

sl número de especies si mil ares 

s2 número de especies 2 si mil ares 

Realizandose el Dendograma de Asociación con el Método del vecino más cer

cano ( Pt~entet, 1975}. 
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RESULTADOS 

Las descargas de los rios Presidio y Baluarte presentan una distribuci~n 

mensual diferente a la de la precipitaci6n pluvial en Mazatl§n, debido a 

la ubicación y dimensiones de sus cuencas hidrológicas. El máximo mensu

al aparece en Octubre por el paso de una tormenta trópical ., (tabla lA). 

El nivel de la marea en la parte externa del Tapo mostró un aumento en

su variaci6n temporal de Junio a Noviembre de 1986, de 55 cm a 75 cm de

la regla de marea (Figura 6A ), los niveles medios de marea más altos-

(75 cm) se observaron el 4 de Octubre y el lo. de Noviembre y los más

bajos (55 cm) el 5 y 20 de Septiembre, el 17 de Octubre y el 15 de Novi

embre se registró con 58 cm. 

La influencia del Tapo sobre la Hidrodinámica del Estero Ostial se mani

fest6 en una dr§stica reducción en el rango de marea en la parte interna 

y, en diferencias en el nivel medio de estos en ambos lados del Tapo 

(Tabla 1); en la parte externa el rango de marea varió de 48 cm el 5 de

Julio a 95 cm el 30 de Noviembre, en cambio, en 1a parte interna del Es

tero después del Tapo el rango·de marea, vari6 entre 13 cm el lo. de No

viembre a 86 cm el 19 de Agosto. El máximo rango del Estero se presentÓ

inmediatamente después de la instalación del tapo, y, a partir del 5 de

Septiembre (14 dias después) el rango de marea no fué mayor de ao cm. 
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En Septiembre, Octubre y Noviembre el nivel medio de marea fu~ mayor den

tro del Tapo y, varió entre 19 cm a 52 cm, por encima del nivel medio de

marea en la parte entre el Tapo y la boca del Estero, siendo en Noviembre 

las diferencias máximas, debido al llenado de las Lagunas por los aportes 

pluviales y fluviales de la tormenta trópical del 23 de Octubre de 1986 -

(Figura 7 ). 

En cada muestreo se observaron 2 periodos de pleamar y 2 de bajamar (marea 

mixta semidiurna). Durante el periodo del 22 de Junio al 5 de Septiembre.

a la bajamar superior le sigue la pleamar superior (Figura 8 a 13) y, en -

periodo posterior a la bajamar inferior se sigue la pleamar del 20 de Sep

tiembre esta se observo durante el día (Figura 14 a 19). Este comportamí.tQ. 

to se presentó en ambos lados del Tapo. El 30 de Noviembre en el lado ex-

tern6 del Tapo se registr6 claramente marea mixta semidiurna y, en la par

te interna sólo se observaron ligeros incrementos en el nivel de marea, 

cuando en la parte externa se manifestó la pleamar superior, en cambio, ~u 

rante la pleamar inferior el nivel de marea dentro del Tapo fué casi cons

tante. El nivel medio de marea en la parte interna del lo. de Noviembre al 

30. de Noviembre disminuyo 15 cm. 

Las sal inidades que se registraron en el periodo de muestreo fué muy var.ia 

ble (2 p.p.m. a 35 p.p.m.), de Junio a Agosto tiende a disminuir sus 1alo

res, y de Agosto a Octubre aumentaron (Figura 6B), aunque fué notorio la

alta influencia de los aportes de agua dulce (Z5 p.p.m. en superficie y --
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y 26 p.p.m. en fondo). El 22 de Junio la Salinidad promediO fu~ de 23 -

p.p.m. con un intervalo de variaciOn diurna de 5 p.p.m. En Julio se re-

gistrO un considerable aporte de agua dulce al Estero, pues las salini~a 

des variaron desde 1 p.p.m. hasta 30 p.p.m. aproximadamente. La m!xima -

se encuentra durante el reflujo (Figura 68) y, el promedio diario fu~~ 

nor de 14 p.p.m. Pero el 5 de Agosto se observó un incremento de salini

dad de flujo diario promedio hasta 26 p.p.m., sin embargo el rango de~ 

riaciOn diario continuo siendo muy amplio de 26 p.p.m. 

El 19 de Agosto volvio a presentarse una alta dominancia de agua dulce -

en el Sistema bajando el promedio diario de salinidad hasta 7.5 p.p.m. y 

tambi~n redujo el rango de variaciOn diaria a 15 p.p.m. 

En Septiembre y Octubre se registrO un paulatino incremento de la salini 

dad promedio diaria, hasta un maximo de 27 p.p.m. el 17 de Octubre. En -

Noviembre se volvio a presentar un descenso considerable en la salinidad 

notandose poca influencia del agua marina, ya que las salinidades nunca

fueron mayores de 14 p.p.m. y el promedio diario fu~ menor de 7 p.p.m. 

La salinidad m~xima en superficie fu~ de 33 p.p.m., en fondo 34 p.p.m.,

la m1nima en superficie 1 p.p.m. y en fondo 1 p.p.m. (Anexo 1 a 6). 

La figura 20 muestra la variaciOn diaria de la temperatura durante el ~ 

riodo de estudio. En general la variaci6n diaria de temperatura en el 

Estero Ostial fu~ estable, pues el rango de variaci6n resulta de 2 oc a-
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27 oc a 31 oc, excepto en el muestreo del 30 de Noviembre donde se reg_i~ 

traron 22.5 °C. El 17 de Octubre se registraron altas temperaturas y al

tas salinidades. Existe un notorio ciclo de variaci6n temporal con m~xi

mos en Julio-Agosto y un m~nimo en Noviembre acrecentado por el m~ximo

de agua dulce. 

Se encontraron 18 grupos zooplanct6nicos (Tabla 2) de los cuales los m~s 

important.es de acuerdo con el Indice de Valor biol6gico fueron Larvas

de Braquiuro, Cópepodos, Amphypodos y Mysidaceos, otros grupos poco ·abun 

dantes que no aparecieron en varios muestreos ocupan los 4 Oltimos luga

res en el índice de Valor biol6gico, estan representados por Isopodos, -

Cladoceros y P. brevirostris (Figura 21). 

La diversidad de grupos del zooplancton presento un ciclo temporal de .~i 

versidad entre el 22 de Junio al 5 de Septiembre, con un m~ximo (2.5 - -

bits) el 6 de Julio (Figura 20 B) cuando se colectaron los 18 grupos Z.Q.Q. 

planct6nicos, el m~nimo se registr6 en Junio 22 (1.0 bits) con 9 gt·upos

zooplanct6nicos (Tabla 3). En los muestreos posteriores el Indice de Di

versidad disminuyó conjuntamente con el nOmero de grupos zooplanctónicos. 

En este filtimo periodo se observó que las Larvas de Braquiuro no tuvie-

ron tanta dominancia como en los muestreos anteriores y su abundancia -

fu~ similar a la de otros grupos importantes como : Amphypodos, Copepo-

dos y Mysidaceos. 
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De los estadios larvales de camar6n, los m~s abundantes en terminas gene-

rales fueron: P. vannamei y P. stylirostris. la abundancia de las cuatro 

especies fu!! casT siempre menor de 2 P1"s/m3 . Disminuyen P. vannamei el-

4 de Octubre a 1. 5 Pl "1m3 y P. styl iros tris aum~ntó a l. 5 Pl" s/m3• Dur-ª.fr 

te los muestreos de Junio 22, Agosto 19 y Noviembre lo. no se registraron 

Pl"s de camar6n {Figura 22), asT mismo P. vannamei en Julio 22, P. cali--

forniensis durante Septiembre 5 y Octubre 17, y P. brevirostris en Septi

embre 5, Octubre 4 y 17 no se registrar6n durante el periodo de muestreo. 

Las larvas de Braquiuro y Copepodos se registrar6n en todos los muestreos 

las larvas de Braquiuro fu!! el grupo dominante durante todo el periodo de 

estudio y de Junio 21 a Septiembre 5 tuvo una abundancia mayor de 100 

org/m3, los Copepodos presentaron una abundancia de 25 org/m3 y ambos g~ 

pos disminuyeron su abundancia a partir de Septiembre (Figura 23 a 24 y -

Tabla 4). 

La abundancia mensual total de los grupos zoop1anct6nicos se muestra en -

la tabla 3, donde se observa en cada fecha de muestreo los grupos existen 

tes, as~ como los m~s abundantes, al igual los grupos que se presentan o-

desaparecen durante el estudio. 

De las 144 pruebas de asociaci6n entre los diferentes grupos zooplanctoni 

cos, estudiados con el Coeficiente éE Asociaci6n Interespec~fica c8, s~li 
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mente resultaron significativas 14 al 5 % (Tabla 5) y todas fueron posi

tivas. las Larvas de pez fu~ el grupo que presentó m~s asociaciones con: 

Amphypodos, Ostracodos, Mysidaceos y Poliquetos (Figura 25)., P. calif~t 

niensis presentó 3 asociaciones significativas con: Amphypodos, P. va-

nnamei y P. stylirostris a su vez P. vannamei tambi~n tuvo 3 asociacio-

nes significativas con : Medusas, P. californiensis y P. stylirostris. 

Es notorio que P. brevirostris no presentó ninguna asociaci~n con las -

otras especies de camarón, en cambio estuvo asociado con Quetognatos y -

estos con Cladoceros y a su vez estos Oltimos con Poliquetos. Los. Cari-

deos e Isopodos presentaron una alta asociaci~n independientemente de -

otros grupos. 

la asociaci~n de grupos zooplanctonicos con el M~todo de Dendograma mos

tro mucha similitud con el M~todo de c8 , en este caso P. vannamei quedo 

dentro de un grupo asociado con P. stylirostris, Medusas, Amphypodos, ~ 

sidaceos, Copepodos y Larvas de Braquiuro (Figura 26). En otra asocia- -

ción se agruparon Larvas de Pez y Poliquetos. los Isopodos y Carideos -

tambi~n se mostraron como una asociación aparte. 
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Tabla lA. Gasto del rfo Presidio (Diario) liJ 

m3/segundo. S.A.R.~. 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.4 5 12 129 21 21 9 

0.6 7 14 165 64 19 11 

0.5 9 8 81 80 18 7 

0.3 10 7 55 28 8 5 

0.7 35 9 77 24 10 4 

0.9 46 13 179 19 16 8 

0.6 19 21 144 19 16 5 

0.4 15 16 108 17 11 5 

0.3 13 26 100 19 12 7 

0.9 30 15 115 13 14 9 

0.7 100 17 93 12 13 8 

1 0.8 44 7 83 11 15 6. 

1 0.8 56 8 51 35 12 5 
1 0.4 42 32 49 32 9 3 1 
1 

1 0.3 62 27 77 24 11 22 

1 

0.6 74 42 62 28 7 42 

0.9 29 26 83 26 11 26 

1 
0.7 18 19 31 17 9 19 

1 
0.7 15 14 30 121 9 14 

1 0.4 17 10 29 118 6 10 
1 

1 
0.2 19 21 24 163 8 21 

1 0.7 16 14 28 129 8 24 
1 0.7 18 11 34 211 5 11 
1 
1 6.0 15 7 30 911 * 7 7 

5.0 22 6 33 664 6 6 
3.0 13 6 20 343 9 4 
4.0 18 4 22 68 5 5 
3.0 15 8 21 55 4 7 
7.0 23 7 22 40 6 5 
6.0 16 5 25 35 7 4 

21 18 3 

*Valor registrado despu~s de la t6rmenta tr6pica1. 



NIVEL 
FECHA NIVEL EXT. 

J M in 34 
u 22 X 59 
N Max 95 

J Min 48 
u 06 X 65 
l 

Max 95 

J Mi. 27 
u 22 X 60 
l 

Max 113 

A M in 36 
G 04 

X 56 o 
Max 93 

A M in 30 
G 19 X 69 o 

Max 117 

S M in 24 
E os 

X 53 p 
Max 95 

NIVEL 
INT. S S " e FECHA NIVEL EXT. 

21 28 S Min 18 
23 29 E 20 X 53 

25.5 
p 

Max 111 

1 29 o M 27 

11 30.5 e 04 X 75 

31.5 32 T Max 110 

1 30 o M in 31 

7 31 e 17 X 54 
29 33 T Max 59 

10 30 N M in 44 

26 31 o 01 X 75 

34 33 V Max 116 

41' 1 30 N Min 30 

8i' 7 31 o 15 X 58 

134 16.5 32 V Max 94 

74 4 30 N M in 24 
84 8.5 31 o 30 X 70 
111 21 33 V Max 120 

Tabla 1. Niveles M!nimo (M!n), Media (X} y Máximo (Max) 
Marea, Salinidad y Temperatura. 

INT. S 1 !! e 
16 7.5 30 
81 12 30.5 

99 20 32.5 

83 15 27 

94 26.5 29 

108 28.5 30 
64 25.5 30 

75 26.5 31 
106 28.5 32 

121 4 26 

127 4 27 

135 4 28 

91 4 28 

100 4.5 29 

119 7.5 29 

100 4 21.5 

115 6.5 22 

136 13.5 23 



2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
L. de !Jraquiuro 18 18 18 18 18 18 18 18 16 15 17 17 
Copepodos 16 13 14 17 17 16 10 16 13 18 16 16 
Mysidos 12 16 15 10 - 17 13 17 18 17 1- 18 
Quetognatos 14 8 11 11 - 11 14 - - B -· -
Amphypodos 17 15 17 15 10 18 17 15 14 16 18 -
Huevos de pez 15 4 13 16 14 - - 14 15 - - 11 
Cumaceos 11 2 - - - - - - 10 13 15 -
Ostracodos 13 17 12 - - - - - 17 - - 9 
Meóusas - 11 4 7 - - - - 10 14: 14 -
Cladoceros - 14 ·- - 11 - - - - 9 13 -
!sopados - 9 9 13 10 - - - - - - 15 
Larvas de pez - 10 10 12 13 15 15 - .., 10 11 -
Poliquetos - 6 8 - 12 11 9 - - 9 9 14 
P. vannamei - 7 - 6 - 13 12 13 12. - 10 10 
P. brevirostris - 8 6 9 - - - - - - - 13 
P. californiensis - 5 5 8 - - 9 12 - - 8 13 
P. styl i rostri s - 3 7 9 - 12 11 13 11 - 12 -
Carideos - 17 16 14 15 - 16 - - - - -

* Los números del 1 al 12 indican los meses muestrados de Junio 21 a 
Noviembre 30. 

Tabla 2. Grupos zooplanctonicos y su lndice de Valor 
Biológico·. 

IVO 
209 
182 
153 
77 

174 
114 

51 

63 
60 
47 
56 

96 
78 
83 

36 
60 
78 
78 



Jun1o Julio Ju11o Agost. Agost. Sept. Sept. Oct. Oct. Nov. Nov. Nov. 
21 6 22 5 1.9 5 20 4 1.7 1 15 

l. de braouiuro 46 933 1.2 430 10 234 1.1 028 19 057 13 453 546 5 51.4 68 701 , 679 60 
Copepoc!os 294 1 . 128 1 OQ5 7 734 2 169 343 40 2 713 23 2 286 662 29 
Mvs1daceos 860 6 043 l. 584 44. - 2 835 11.5 3 653 272 938 - 95 
Quetognatos 109 107 76 57 - 2 158 - - l - -
Amphypoc!os 207 6 034 3 038 829 763 30 256 1. 350 57 865 3 479 1.92 
Hur:vos de pez 1 180 31 959 1 481 1.65 - - 679 63 14 - -
Cumaccos 217 19 - - - - - - 1 27 172 5 
Ostrr;codos 14 419 165 - - - - - 87 - - -
Medusas 181 362 2 5 - - - - 1 31 93 1 

Cladoceros - 1 427 - - 8 - - - - 4 88 -
Isopodos - 275 73 72 4 - - - - - - -
Larvas de pez - 350 74 64 126 179 191 - - 6 27 21 
Polic¡uetos - 46 32 - 14 2 12 - - 4 2 -
P. vannamei - 86 - 3 - 9 90 93 17 - 10 1.5 
P. stylirostris - 28 3 2 - 5 46 93 8 - 32 13 
P. cal iforniensis - 40 3 8 - - 12 10 - - 1 11 

P. brevirostris - 107 6 2 - - - - - - - 3 
Carideos - 9 077 1 423 136 572 - 248 - - - - -

Tabla 3. A~undancia mensual total de los grupos zooplanctonicos. 
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Zooplancton Junio Julio 1 Julio Agost. Agost. Sept. Sept. Oct. Oct. Nov. Nov. Nov. 
21 6 22 5 19 5 ~o 4 17 l 15 <n 

L. de Braoui uro 2101.8 192.35 72.60 119.58 1123.9~ ~O? <2 9. Z'i."i SQ._IS_ JL5A2 ~ Jll 12_ 40 ?1 .4? 

Copepodos 13.66 17.47 7.413 83.87 13.47 7.707 0,714 29.89 0.185 25.47 :.20.43 1.035 

1 Mv~idaceos ~.88 93. ~17 11. ?'35 o 4 7_7_ - 63.107_ 2.054 40.249 2.18.9_ _lQ_ 45 -- 13.392 

Ouetoanatos 9.27 1 .651; 0.~39 0.61R - 0.04'i ?.872 - - O~Oll - -
Amnhvr-~"~• <:? A<; 93 oR ?1.553 !l.9B9 4.7.38 O.fi74 a.s73 114 .87_4 _Q.A.SR --º-....6..1I. ~n7 17 -
1-llle>llt>< tl" n<>? 9.71 O.aJ 6.RO'l :6.060 1.024 - - lL.AJll O.'i07 n l'ili o_g,c; 

Cumaceos 0.626 0.294 - - - - - - 0.008 o 100 5.10? -
Oc;t,.~rndnc; R 1 nr; r; 4R4 11n - - - - - 0.71l0 - - lo o11;7 

Medusas - "'.602 0.0141 _Q~. - - - - ..fi...l10.B.. _Q_..3Jl..S. ~ R7n -
Cladoceros - 22.08:1 - - o.oog - - - - ...Q.;_Q_44 2 '7Jr; -
lsooodos - 42.55 0.517 o .1130. .n~n~a - - - - - - o. 75 

L de oo7 - 'i.41r. 0.525 0.69<1 D.7B2.. n.o?? 1 41? - - 0.01i.6.8. J1,8B3 -
Poliouetos - o. 71.1 o 227 - O.OB.6. _0.04.5. _l)_...zli - - 0.0445 0.0617 0.525 

P vannamei - 1 .330 - 0.032 - _0.2.02.. 1.6..Q.8. 1 ...0.24 .JL.l3.6.. - _..{)_ 3086 o' 107 
P. stylirostris - 0.432 0.217 0.216 - 0.112 0.821 1.024 0.064 - 0.98 -
P. californiensi - 0.619 0.021 0.01.15 - - 0.214 0.110 - - 0.0308 0.404 

P. brevirostris - 1.65') 0.042 0.216 - - - - - - - o. 392 

Carideos - 140.46 10.095 l.47d 3.552 - 4.430 - - - - -
Tabla A .Organismos por m3 durante el periodo de estudio. 



f1ysidos 

Q.Jetognatos 

JlnfXlyp:xbs 
H.Jevos de pez 

Cumceos 

Ostrac!Xbs 

l>l2dusas 

Cladoceros 
Iso¡xxlos 

L. de pez 
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P. califomimsis . ·- · · <- -:- :- -_: -:- -:- -_::. -:- -::- -;. -~ -_: "".~., 
P. stylirostris ·-- · · ·-- · :- :· ·: :·- ·-: _ ·.: -:.- -~- -:- -: - '-. 

1 

Carideos :.- :-: ~- -::: .::.- -~ -:-- -:: -:; -:- -; -: ::- ::: ·=· :_: -:--f" 

Tabla 5. Asociaciones sígnificati vas de los gru¡x¡s zoopla:rtonicos 

con el c8 • 

liR 
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DISCUSIONES 

los registros de los niveles de la marea reflejan claramente los mecan~ 

mos hidro16gicos responsables del aumento de los niveles de agua del - -

Sistema lagunar Huizache-Caimanero, don~e a partir de Junio con el ase~ 

so del nivel del mar y el gasto de los rios se inicia el incremento de -

la capacidad volum~trica de las lagunas. 

El Tapo Botadero ejerce una influencia determinante sobre las caracter!i 

ticas del flujo de la marea reduciendo su amplitud o rango en fu~s del --

50 % en una distancia no mayor a 10 m. 

Este mayor nivel de agua en la laguna es provocado por la colocaci6n de

bastidores por pescadores, que al no limpiar las mallas del Tapo estas -

retienen mayor cantidad de agua en la laguna (Garduño Gil y Talbott Me-

jia 1989). los niveles medios de la marea registrados en la parte ante-

rior y posterior (dentro y fuera) al Tapo tienen una diferencia de altu

ra hasta de 52 cm, en los niveles medios, llegando a 77 cm en bajamar in 

ferior y de 9 cm en pleamar, lo anterior da raz6n de la existencia de 

una corriente hacia afuera de la Laguna del 20 de Septiembre al 30 de 

Noviembre. 

los desfases de la altura de la marea son mayores cuando el nivel del -

mar alcanza y sobrepasa el nivel del Tapo, disminuyendo las velocidades

a partir del punto de equilibrio en ambos niveles. 
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El cambio en la secuencia de los estadios de la marea PS-BI-PI-BS a PS-BS 

_PI-BI ya ha sido reportada por (Del Valle, 1985). 

El aumento del nivel medio de la laguna registrado el lo. de Noviembre y

que tiene su causa en la tormenta tr~pical del 23 de Octubre, muestra la

determinante influencia que sobre la Laguna tienen la temporalidad de los 

eventos metereo15gicos. 

La r~pida disminuci6n del nivel medio de marea en la parte interna del l~ 

po, es debido a que el nivel medio del mar se encuentra durante Noviembre 

en claro descenso. 

Las salinidades medias del flujo de la marea tienen una amplia variación, 

notandose una disminución de Junio a Agosto y un posterior incremento de

este debido al ·bajo aporte de agua dulce por el r~o y la lluvia sobre el

Sistema y la generaci6n de altos niveles de evaporación ocasionados por -

la existencia de temperaturas m~ximas anuales. 

las salinidades de superficie aparecen por debajo de los valores de las -

salinidades de fondo y estas se igualan sóio durante el lo. de Noviembre

en que la Laguna registra el nivel m~ximo temporal debido a la tormenta -

tr6pical antes mencionada, estos bajos niveles perduran al menos durante

un mes. Partida et al (1985) encontraron que los valores de salinidad pa

ra superficie y fondo en los meses de Julio-Agosto presentaron un amplio

rango de variaci6n registrando valores m§s altos en fondo que en superfi-
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cie. Para 1985 Gardufio Gil y Talbott Mejia (1989) encontraron que las -

salinidades registraron variabilidad aumentando en los tiempos de mayor 

flujo, estabilizandose y disminuyendo en el periodo de lluvias. 

la variacHín diaria de la temperatura sigue un ciclo en que los mlíximos 

se registraron en Julio-Agosto, debido principalmente al bajo nivel del 

volumen de agua de la Laguna, aqul tambi~n es posible observar que los

eventos de corto plazo influyen sobre las caracterlsticas flsico-qulmi

cas del agua de la Laguna, las que se manifiestan aun en la boca del -

Sistema Lagunar (Botadero), a si el 17 de Octubre se registra una altá -

temperatura y corresponde a la mSxima salinidad media del flujo. 

Macias (1979) analizando las tallas de las postlarvas de colectas ca~~ 

cenales encuentra una correlaci6n positiva entre la longitud de las - -

postlarvas y la salinidad y una relaci6n inversa con la temperatura y

sugiere, que las condiciones ambientales de salinidad y temperatura ac

tuen como factor selectivo. 

Del Valle (1989) demostr6 que la correlaci6n de inverso de salinidad y

temperatura no es real, ya que para 1987 la abundancia de postlarvas es

alta al igual que la salinidad. 

Y analizando esta informaci!Sn se considera que la relaci6n entre los- -

factores de temperatura y salinidad sobre la abundancia de postlarvas -

se debe a la capacidad adaptativa de estos organismos , que al ingresar-
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al Estuario no soportan los cambios que se registran en la boca del mismo 

disminuyendo asf la densidad de postlarvas. En este trabajo no se utilizo 

algOn mHodo para esta relación debido a los antecedentes existentes. 

Durante el periodo de estudio el grupo zooplanctónico m~s importante de

acuerdo al Indice de Valor Biológico fueron las Larvas de Braquiuro, por

ser los m§s abundantes y frecuentes en los muestreos. La posible inter- -

acci6n ecológica de este grupo con otros que integran la comunidad del -

zooplancton no es conocida. En otros ecosistemas costeros, como los Este

ros aledañÓs al Puerto de MazatH.n se ha observado que.el grupo dominante 

(Cten6foros) influye en la diversidad y abundancia de otros grupos zoo- -

planctónicos. El Onico reporte que existe sobre la relación de Larvas de

Braquiuro y otros grupos zooplanctónicos es dado por Macias -Regalado 

(1982) donde encontro una relacion positiva en la abundancia de Braquiu-

ros y Postlarvas de camaron y supone que como los primeros estan mejor do 

tados para el ataque y la defensa que el camaron mismo, pueden establecer 

una relac115n eco11ígica en desventaja para los Oltimos, afectando la pro-

ducción de camar1ín. En este trabajo no se encontro una asociación entre -

estos dos grupos. utilizando el MHodo del c8, debido a que los braquiu-

ros aparecieron durante todo el estudio, el m!!todo no puede establecer r.t 

1acii5n alguna, en cambio con el Indice de Jaccard sf se observo esta aso

ciación. 

los Cop!!podos tambi!!n aparecieron durante todos los muestreos y en el In-



dice de Valor Biol!Sgico ocupo el segundo lugar, y al igual q11e con los -

Braquiuros el MHodo del c8 no encuetra una asociaci!Sn significativa, -

pero con el M~todo de Jaccard st se asocia con varios grupos entre los -

cuales se incluye P. vannamei. Este grupo tambi~n podr1a influir sobre -

la estructura de la comunidad zooplanct!Snica. En la bibliograHa existen 

reportes de varias especies depredadoras de Larvas de peces (Alvarifio, -

1985), y en algunas muestran de campo se observaron Cop~podos depredando 

sobre las postlarvas de camar!Sn, desconociendose st esto s!Slo se presen

ta en las condiciones de concentraci!Sn del copo de la red de plancton. 

los AnHpodos ocuparon el tercer lugar en el Indice de Valor Biol!igico y 

en este grupo tambi~n existen reportes de varias especies carnlvoras que 

con su acci!in depredadora podrtan ejercer una acci!in reguladora de la -

estructura de la comunidad zooplanct!inica. 

Los Braquiuros, Copepodos y Anffpodos podrlan ser los responsables de -

los cambios de abundancia de grupos zooplanct!inicos menos importantes, -

ya sea por alguna relaci!in ecol!igica (Competencia, Depredaci!in) directa

o indirecta a trav~s de las repercusiones en la red tr!ifica . Por esta -

raz6n es necesario hacer una recopilaci!in de informaci!Sn de varios afias

de la c6mposici!Sn del zooplancton y en especial de la abundancia de es-

tos tres grupos y de las postlarvas de camar!in para poder relacionarlos

con las fluctuaciones interanuales de las capturas comerciales de cama-

r!ín. 



Según el Indice de Diversidad de Shannon Wiener que muestra la diver-

sidad espacio-temporal del zooplancton, se encontro un ciclo temporal 

de diversidad. La mayor diversidad se registr6 en Julio 6 al colectar 

los l8 grupos zooplanct6nicos y la mfnima en Septiembre 5 donde sola-

mente se colectaron 9 grupos • Se observa una fl uctuac H5n de 1 a di v.~t 

sidad en el transcurso del estudio donde los valores m~s bajos se P.r.~ 

sentaron hasta Septiembre 5. En Septiembre 20 tambi~n la diversidad -

fu~ alta con 11 grupos presentes, y a partir de esta fecha la diver.ü 

dad fu~ mayor hasta el t~rmino de los muestreos. Cuando hay mayor en

trada de la corriente marina (niveles mbimos de marea) se encuent.ran 

m~s grupos, al disminuir el nivel de la marea, asf mismo con el cie-

rre del Tapo (llenado de la laguna) los organismos que introduce la -

corriente no ingresan al Sistema y se aglomeran en la zona muestrea-

da originando el aumento de la Diversidad en el Zooplancton. 

En el an~lisis de la abundancia de Pl"s y Medusas durante el periodo-

de Junio-Agosto, cuando se supone que las postlarvas que llegan del -

mar penetran libremente hasta el Estero y la Laguna por que el Tapo -

aun no se ha instalado. 

Se observo en este estudio que 1 as postl arvas de camar6n no fueron J!l\! 

yores de 3 Pl "stm3 , en cambio 1 as Medusas variaron de 1.4 a 490 orgtm3 

y en este año la producci6n camaronera en el Tapo Botadero fue de 7 -

74 
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toneladas. Para l987 Gardufto Gil y Talbott Mejia (1989) encontraron abun

dancias p;omedio de 0.4 a 25 Pl"stm3 de P. vannamei y similares valores -

para Medusas , en este afto la producciOn fu~ de 32 toneladas. 

Para 1985 Partida et al muestrearon en la misma !rea de estudio y aunque

no reportan orgtm3 se observa que las Medusas variaron entre 1 y 52 orga

nismos por muestra mientras que las Pl"s de P. vannamei fluctuaron entre-

1 y 1626 organismos por muestra y en este a~o la producciOn fu~ de 133 --

toneladas. 

Lo anterior parece sugerir que una alta abundancia de Medusas se relacio

con baja producciOn de camarOn y viceversa. 

Partida et al (1987) muestran que el desfase que se presenta en el nivel

de la marea es debido a la influencia del Tapo que origina el llenado de

la Laguna y provoca un desnivel, siendo mayor el nivel interno del Tapo,

produce reflujos anormales del agua evitando la entrada de postlarvas que 

regresan con la corriente de reflujo acumulandose en la zona de muestreo, 

aumentanc!o as~ 1 a densidad de Pl "s capturadas en dicha zona a partir del-

cierre del Tapo. 

Existe informaciOn en la cual se reporta que el tapo permite la entrada -

de cierta cantidad de Pl"s (3/4) Mair et al (1982), otros autores Macias

Regalado y Calderon-Perez (1982) no muestran diferencias en la densidad -

de postlarvas en la zona interna y externa del Tapo, as~ mismo Mair et al 
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(1982), Macias-Regalado y Calderon-Perez (1980) explican que la dismi.!J.!! 

ci~n en la entrada de postlarvas hacia las Lagunas se debe al vaciado -

de estas ocasionado por. el descenso en el nivel del mar durante el Ve_r_a 

no~ 

Durante el presente trabajo se encontr~ una asociaci~n muy importante -

en la cual las Medusas y Pl"s de P. vannamei esta asociado en 1..0 segOn 

la asociaci~n conel Ca Esta asociaci~n tambi~n se encontro con el ~~ 

todo de Jaccard, aunque las Medusas se asocian tambi~n con P. styliros

tris, P. vannamei, Amphypodos, Mysidaceos, Cop~podos y Braquiuros. Sin

embargo a pesar que los dos M~todos se basan en la presencia-ausenda -

de los organismos el Ca es m~s confiable por probar estadrsticamente la 

asociaci~n. Estos mHodos s~lo confirman que cuando se capturan Pl"s -

tambi~n se capturan Medusas, pero al parecer las abundancias de estos -

dos organismos mantienen una relaci~n inversa y se refleja en la pro- -

ducci~n camaronera del Sistema. la asociaci6n encontrada entre P. vann!! 

mei y las Medusas, se considera que puede existir una relaci15n de amen

salismo donde una especie es inhibida y la otra es inafectada, tambi~n

pued;; :;:::r ur.a :-::laci~n clepredadc:--·pTesa, ya que las Medusas son repor_tª

das como un depredador voraz (Alvariño, A. 19a5). 

Para P. californiensis su baja inmigraci6n al Sistema se debe a que esta 

m§s alejado de la Hnea de costa, pues en primer lugar en cercania a la

costa esta P. vannamei seguido de P. stylirostris y despu~s P. califor-

niensis {Flores, C. 1986), por esta raz15n no se le encuentra asocia- --
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do con las Medusas y con P. brevirostris presenta una agregaci6n por -

el desove y ademas es el último que se encuentra a partir de la l~nea

de costa hacia el mar, este se encuentra asociado con Quetognatos ya -

que son organismos netamente marinos. 

Los Amphypodos son conocidos como Depredadores de Larvas de pez y pre 

sentan una asociación alta (1.0) con estos. 

Otro factor que debe tomarse en cuenta son los factores abi6ticos exis 

tentes, estos pueden ser condiciones 5ptimas para una especie mientras 

que la otra no puede desarrollarse. La identificaci6n de los grupos -

zooplanctonicos s5lo se hizo a nivel de grupo, quizas en un trabajo~~ 

pecificamente dedicado a esta relaci6n logre esclarecer la relaci5n -

real entre estos organismos. 
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CONCLUSIONES 

l.- El efecto del Tapo sobre la hidrodin~mica del Sistema se manifiesta - -

significativamente por los desniveles del agua producidos en la parte -

interna y externa del Tapo, y debido a que los volúmenes m~ximos de la

laguna se mantienen un tiempo mayor , por la colocaci~n de los bastido

res generandose una corriente m~s intensa hacia afuera del Sistema, por 

tanto los paquetes o masas de agua del flujo de la marea, ademas del .~i 

vel medio del mar ha disminuido su nivel en los meses de Octubre y No-

viembre. 

2.- la marea fu~ mixta semidiurna, que presenta una inversi6n en la secuen

cia de estadios al cerrarse el Tapo, donde la pleamar superior le sigue 

a la bajamar superior. 

3.- los fen6menos metereol6gicos (evaporaci6n, lluvias y temp~raturas) m~s~ 

tran una influencia determinante en la hicrologfa del Sistema Lagunar,

afectando los factores abi6ticos registrados. 

4.- En el inici6 de los muestreos se registreron salinidades bajas debido -

a que las lluvias en la zona aumentan el volumen del rfo Presidio, y 

accionan los arroyos haciendo descender la salinidad en el Sistema. 

5.- A partir de Agosto las salinidades tienden a aumentar, aunque se obser

vo una clara influencia en el aporte de agua dulce en el área (20 p.p.

m.), y en general se registró un rango de variación diario muy amplio

de 1 a 32 p.p.m. 



En las muestras de fondo se encontraron valores m~s altos de sa}i 

nidad 32 p.p.m., ocasionada por la estratificaci6n de la masa de

agua, ya que el agua marina tiene mayor densidad. 
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6.- la temperatura presento los valores m~ximos durante Julio-Agosto --

30 o e, y el mfnimo en Noviembre 30 con 22 o e -Verano y Otoño- res 

pectivamente. 

7.- No se pudo demostrar que 1 a salinidad y temperatura tengan una reH. 

ci6n directa con la abundancia de postlarvas de camar6n, pero un -

efecto tal estar1! en funci6n de la capacidad adaptativa de las post 

larvas de camar6n al ingresar al Estero. 

8.- Con el Indice de Valor Biol6gico los grupos de mayor importancia 

por su ocurrencia y abundancia son : larvas de Braquiuro, Cop~po-

dos y Anffpodos, estos grupos influyen en las interacciones ecol6-

gicas de la comunidad por su acci6n depredadora hacia las otras es

pecies, preferentemente de las postlarvas de camar6n. 

9.- los periodos de muestreo que registrar6n mayor cantidad de organis

mos 1m3 fu~ en Junio 22 con 2200, Julio 6 con 588; los mfnimos -

regstrados son en Octubre 17 con 5, y Noviembre 30 con 9. En los .Qg_ 
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riodos de mayor abundancia las condiciones ambientales registran

los valores m~s altos del nivel de marea, as~ como temperaturas -

altas y la salinidad var~a predominando el agua marina. En Octu-

bre 17 los fen~menos metereol~gicos afectan las condiciones ambi

entales que repercuten en la presencia del zooplancton, para No-

viembre 30 la laguna esta llena y la salinidad y temperatura van

disminuyendo y, no existe entrada de agua lo cual origina menor -

presencia de organismos. 

10.-la diversidad de los grupos zooplanct6nicos present6 un ciclo de

Diversidad temporal, segun el Indice de Diversidad de Shannon 

Wiener que muestra la diversidad espacio-temporal de los grupos -

zooplanctonicos, siendo mayor la diversidad cuando el nivel del -

mar alcanza su m~ximo nivel e introduce m~s agua al interior del

Sistema y con ella a los organismos del plancton. Conforme dismi

nuye la entrada de agua marina tambi~n la diversidad baja, en Ju

lio 6 se registro la m~xima diversidad 2.5 bits, donde se cole~i~ 

ron los 18 grupos zooplanctonicos, y la m~nima diversidad en - -

Septiembre 5 con 1.0 bits, colectandose 9 grupos zooplanctonicos. 

11.-la abundancia de postlarvas de camar~n fu~ muy baja, repercutien

do en las capturas del Sistema lagunar (la m~nima registrada de -

1982 a 1988}, debido posiblemente a que las condiciones ambienta

les presentes durante este periodo, no favorecen el proceso de re 
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producci6n de las cuatro especies. 

12.- Se observo que con una mayor abundancia de Medusas existen pocas 

postlarvas de camar6n, en otros trabajos tambi!!n ha sido repor_iª

da esta relaci6n, y por informaci6n directa proporcionada por --

pescadores de altamar·, quienes han observado este fen6meno dur.ª-rr 

te la pesca. 

13.- la mayor abundancia de postlarvas la presento P. vannamei de 1_ a 
. 3 

59 postlarvas/m , seguido por P. stylirostris y P. californien-

sis que registraron de l a 38 postlarvas/m3 y P. brevirostris 

registr6 los valores m~s bajos de 1 a 12 postlarvas/m3 . 

14.- El patr6n de reclutamiento de las postlarvas a la zona estuarina 

se registr6 como sigue: P. vannamei, P. stylirostris, P. calif.Q.r::. 

niensis y P. brevirostris, r!e acuerdo a la ubicaci!5n de las --

poblaciones desovantes con respecto a la lTnea de costa, tal co-

molo reporta Flores (1985). AsT las postlarvas que provienen de 

poblaciones cercanas a la lfnea de costa registran las mayores -

abundancias. 
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JUNIO 22 

N9 DE N1 DE LECTURA 
RED MUESTRA HORA INICIAL 

J 1 20:28 764468 
"lT 1 in-·1o 1'iS4RO 
1 ? ??·?~ 77MR7 

T1 ? ??.~? , .,.,,,0 
l 'l nn.4n '77<;7?0 

!r -~ -¡.¡n.~c; l~(}QQQ 

1 4 01\·~~ 771\~'!R 

TT 4 n¡:;.~;n 1 R1 17<; 

.; -¡- nil;ar; --77f:.ú1 
ll e; n~·J!t; 1~1?1\Q 

! ¡:; 1"·"~ 77<:1:?0 

lT 6 1n-=-nn --,-iii-1-¿~ 

JULIO 6 

H11 DE N2 DE LECTURA 
RED MUESTRA HORA INICIAL 

r 1 1 p.(l¡; ¡:;¡;(117? 

II 1 18:03 853861 
1 2 20: i3 3~ ~>170 

JI 2 20:08 741502 
I 3 21•56 797708 
TT ? n:nn 0~??07 

l 11 fl7•1'1 Rf1Rt;70 

IT -n- -r17:1r; q.¡iJ~~ 
-i <; (IQ•1? ~aa~;r,n 

TI t; fiO•lP o111nn 
-i (, 11 <•7 .RSR740 

Il li 11 •?O 0?~<;?!1 

LECTURA 
FINo\L 

768525 
176871 
777<!';0 
1'70'>0(1 
77¡:;/l':¡l; 

1 ~117<; 

771i440 
1 1 R1 ?¡:;o 

177f.'iC,(, 
i1RP77 
177¡:;<)10 

: 1Rlf.1f. 

LECTURA 
FINAL 

1 ¡;¡;n<7< 

863365 
350061 
750)72 
798390 

.Q<?<;J<; 

ROQ~4Q 

ci1?<M¿ 
J'l<;()!;(l~ 

0'1110?0 
Rr,fl'<nn 

a<Hi1n 

Tapo Botadero. · 
Mazatl,n, Slnaloa. 

DIFERENCIA •e S •¡oo 
406 31 23 
139 31 21 
??R ~n ;>¡;· 

?1P ~n ?4 
71 'lfl ?':! 

11'! ':10 ?4 
1 ?~ ?1" 

o ?R ?~ 

1 1 ?~ ?4 
11 ?~ ?4 
2 ?9 ?? 

?F. ~n 2< 

DIFERENCIA ·e S •too 
1 l<n r; 10 

1000 30.5 31.5 
489 32 13.5 
907 32 J 5.0 

69 32 7.5 
<? 1? 1 ,:o 

117 ?Q 11) 
<; 30 71.0 

.;q¡:; ?O 1 n 
Q? ?o 10 

F. '11 1.5 
q 1fl 1 r; 

· Anexo l. Valore~ de los registr•)S de campo de Junio 22 y 
Julio.6. Red I (superficie) II (fondo), Hora, -
Veloc1dad de corriente, Temperatura y Salinidad. 
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Tapo Botadero. 
Mazatlán, Sinaloa. 

JULIO 22 

N9 DE N9 DE LECTURA LECTURA 
RED MUESTRA HORA INICIAL FINAL DIFERENCIA ·e S •¡oo 

1 1 17~ 2? 000917 OOfi.%6 545 'l:l 1 
II 1 17~2~ 445171 45J919 E7tl 33 L5 
I 2 t9·.28 nn¡:;<¡;¡; 01R111? 11RO ~o 77 

II 2 1 Q• 1? tlt;1Q11 4t.1Q1t; ' ~o ?R 
~. :1 ?1 ·?? 01 R1 fi~ O?R'l74 10?1 <O ?Q 
IJ 3 21:27 451923 4637fiR 1184 'll ?8 
I 4 08:24 028373 032986 ~cfil 31 4 • .5 
II 4 JlB.:27 463977 46S?:1R 1?6 <O 11.0 
T c; 1 O:?t, O??QRt; 041'\lR R'\1 " lfi 
TT e; 10·?0 Afi'i?'lo 4711ioo R~fi 11 ?1 
T ¡; .l2_•21 Ot1 ".79 _0!'".7?1 Al~ 11 ]_,5¡ 

II 6 1?:?<; 47:170? 47t!SOI\ An 11 1Q 

AGOSTO 5 

N• DE 
RED 

T 
IJ 
T 

TT 
I 
II 
T 
II 
J 
TT 
T 
II 

N9 DE LECTURA LECTURA 
MUESTRA HORA INICIAL FINAL DIFERENCIA ·e S •too 

1 17 ·?O 00101Q 0Ci7~Q1 1t;R 14 10 
1 17 :2~ !; 0708<~ L!0.7130 e; <:< 1 ?t=; 
? t9:20 097505 1D8:1?t; 10fl? :1? :p 
? 1 Q: ?:1 4A7111 S01?.72 Hlll <? 33 
1 ?1:?0 1 OP,?,?7 11<;c;gc; 7?h 1? ?1 
3 21:24 501270 5072?5 595 ,, ?9.5 
~ OR·OO 11t;t;Q7 11 t.ollO ~'" 

,, <n 
4 08:0? S07?% 'i07h7fi 44 11 111 
5 Oo·t;l' 11 c;o~o 11 qq¡;c; Ml? ~1 ?R c; 
c; ()Q•t;7 SOJ?<n 'illQ?F;() l'iQ '1 ?Q 
¡; 1? ·no llOOiifi l?OO<Q 7 11 1{! 

6 12:04 509260 509317 5 1? ??.5 

Anexo 2. Valores de los registros de campo de Julio 22 y 
Agosto 5. Red I (superficie) II (fondo), Hora , 
Velocidad de corriente, temperatura y Salinidad. 
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AGOSTO 19 

N1 DE LECTURA LECTURA 
MUESTRA HORA INICIAL FINAL 
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17·1~ &;1Q¡:;Q7 <;?O&;""'&; 
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? 1Q•<;4 ~?01;7,1 1;.1?A1 1\ .. 111•111; 111AOQ7 1 1;.1nfl¡; 
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l. nA·111 1 e; 111(,,1 1h17(,1! 
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Tapo Botadero. 
Mazatlén, Slnala.. 
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Anexo 3. Valores registrados en ·campo en Agosto 19. 
Red I (superficie) II (fondo), Hora , Ve}Q 

, cidad de corriente, temperatura y Salini-
dad. 
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SEPTIEMBRE 5 

NliDE NliDE LECTURA 
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Tapo Botadero. 
Mazatlán, Slnaloa. 
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Anexo 4. Valores de los registros de Campo de Sept. 5 y 20, 
. Octubre 4 . Red I (superficie) II (fondo), Hora,

Velocidad de corriente, Temperatura y Salinidad. 

90 



Tapo Botadero. 
Mazatlán, Slnaloa. 

OCTUBRE 17 
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N1 DE 
RED 

T 

11 
T 
TT 

I 
TT 

r 
u 
T. 

TT 
r 
TT 

I 
!I 

N•oe LECTURA LEi;ilJAA 
MUESTRA HORA INICIAL ·FINAL DIFERENCIA ·e s•too 

r· 

1 1Q,04 'lOR?? 11\1'.17 lA<: ?o 4 
1 19·07 1 ~ OF.R 111 QQ 1 .,, ?<\ 4 
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Anexo 5. Valores de los registros de campo de Octubre 17 
y Noviembre lo. Red I (superficie) II (Fondo)
Hora, Velocidad de corriente, Temperatura y~ 
linidad. 
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NOVIEMBRE 15 
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l I 6 08:07 54<;80? 

NOVIEMBRE 30 

NRDE l. NRDE LECTURA 
REO 'MUESTRA HORA INICIAL 

T 1 1f;•f)() fil'iMP 
rr 1 16:04 45066 
1 2 19:57 55466 
Il 2 18:00 66489 
T ~ ?()·10 I!S1n1 

_U_ 3 ?(). l i S~47? 
T 4 ' Q<; ~ '20 61'490 
TT 4 Ot;·'i'l 1<;1?<; 

T =; !17·<;11 'i'i471 

ll <; 07·'ii fifi'iRl 
r _& D.9_· 1_0 152~q 

li 6 09•14 55180 

LECTURA 
FINAL 

S470?1 
S2Q<?Q 
~¡:;704? 

5370QS 
56()974 
539"-fiQ 
60'iR17 
540155 
~~0117 

"';111 ~e; 1 
F;1A1 ?O 1 

5<177% 1 

LECTURA 
FINAL 
FiFitlRQ 1 
45101 
35472 
66490 
!Í<;P<;. 

S'iil7'l 

66581 
.1959 
SS4RI1 
fi7()?~ 

45R70 
55677 1 

Tapo Botadero. 
Mazatlán, Sinaloa. 

DIFERENCIA ·e S •too 
4'i~ ?Q 1 

10fi ?Q 1 
~ en ?O 1 

69 29 4.5 
10 29 l 
lO 29 1.5 

.j,C:: ?0 l 
?d. 29 11.5 

q ?Q 1 

¡; ?ll, 4 ¡:; 

?O"' ?O 1 

189 ?R 1.h 

DIFERENCIA ·e S •;oo 

? 71 1 

35 ~~ _j 6 
6 23 1 
1 ?3 7.5 
?!) ?" 1 

1 ?'> 6 
9_1 21 4 
1<1 ?1 :1 

7 ?1 1 

11114 ?? 11 

6U 22 14 
197 ?2 [0 

Anexo 6. Valores de los registros de campo de Noviembre 15 y· 
30. Red I (superficie) !I (Fondo), Hora, Velocidad
de corriente, Temperatura y Salinidad. 


