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RESUMEN

Se estudiaron la composicih especffica,  abundancia, diversidad y dominan-.-
cia de la comunidad de diatomeas en tres zonas de manglar, se correlácionaron

el oxígeno disuelto, la temperatura y nbmero de especies con la abundancia.

Se realizaron muestreos mensualmente en las lagunas costeras de Balandra y

Enfermería y en el canal de mareas Zacatecas durante el perrodo de junio de

1579 a mayo de 1980, con el objeto de conocer las diferencias entre zonas en

cuanto a los parbmetros  anteriormente sehalados.

De las diatomeas estudiadas 135 'se identificaron hasta el nivel de espe_

cie, 89 hasta género y 22 no fueron identificados.

Balandra se caracterizb: por una gran influencia oceânica. Los géneros

Cerataulina, Chaetoceros, Eucampia y Navicula fueron los ~5s abundantes. Se

encontraron valores en general mayores de 1000 diatomeas/&. con un promedio -

anual de 36391 diatomeas/I. la influencia del ticoplancton fue muy escasa.

Zacatecas presentó caracteristicas  intermedias entre Balandra y Enfermería

en cuanto a influencia nerítica y ocebnica. Densidades

meas/L. con un promedio anual de 33276 diatomeas/1 los

Rhizosolenia fueron los Irds importantes en abundancia.

menores de 1000 diatE

géneros Chaetoceros y

Enfermería se caracterizó: por una gran influencia de especies tiplanctóni

cas de los géneros Amphora, Gyrosigma, Melosira y Navicula.' Densidades meno-

res de 1000 diatomeas/l,. con un promedio anual de 1600 diatomeas/I,  la inci--

dencia de especies neríticas y oceánicas fué muy escasa.

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que:

1). Existen diferencias entre zonas en los siguientes aspectos:.

a--Densidad
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b.-

C.-

La

Composicibn  especifica

Relacibn entre par6metros bibticos y abióticos.

metodologTa utilizada es Gtil para la caracterización de estas zonas y

posiblemente de otras similares

Que la diferencia entre zonas en cuanto a los pardmetros considerados puc
__

de deberse a:

a.- La situación geografica de cada zona.

b.- La cantidad de agua que intercambia con la Bahfa.

C.- El estado de eutrofizaci6n  en èl que se encuentra cada zona.
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INTRODUCCION

Existen evidencias de que los manglares y

estrecha relacibn, (Bunt, 1981), ya que gran

I

las pesquerfas costeras guardan una

parte de la producción de los man-

' glares ge deposita en el ecosistana  encontrindose disponible para algunos orga--

nismos de importancia comercial como el camar6n, mojarras, jaibas, etc., o bi&!n .
.

es consumida en forma indirecta.

ma

Ciertamente la relaci8n pesquerias-manglar  no es tan simple como en un siste-

de pastoreo terrestre, en el cual los animales como cabras o vacas que se ali.

menta de.hierba, se encuentran directamente disponibles para el consumo humano.

En el caso de las pesquerfas y el manglar existe una relacibn  indirecta en la

cual la energra en forma de alimento, dispuesta por el manglar, pasa por varios
.<

Yransportadoresfi antes de llegar a los organismos de interés pesquero.

El promedio de la producción primaria en zonas de manglar es aproximadamente-

21 kgC/ha;(dfa  lo cual es comparable con la'obtenida en campos de roble y pino en

Estados Unidos e Inglaterra respectivamente (Bunt et al, 1979). _

Tambi6n en estas zonas el fen6meno de descomposicibn  es importante ya que -

existe una gran sedimentaciôn de material orgånico que es degradado hasta com---

puestos simples como nitratos, nitritos,-fosfatos, .etc. Los cuales posteriormen-

te son transportados a zonas adyacentes.

Lo antes expuestos son buenas razones para mantener el manglar en su estado.-

natural, adembs de que se garantiza la proteccibn de muchos organismos de inte--

rés biol6gico que utilizan estos ecosistemas como habitat o como fuente

alimento. -

Desafortunadamente y a pesar de su gran importancia ecol6gica  y económica

tas zonas se han clasificado dentro de las tierras insalubres, inservibles y

de

es-

hoz

tiles debido a su estructura pantanosa, malos olores y la presencia de organis--

mos hematófagos.



Tambien la creciente demanda de estas zonas para el desarrollo turístico,'

agrfcola e industrial, asf como su ubicacibn en las costas han ocasionado -

que algunas zonas sean destrufdas y consecuentemente se acaba con uno de los

I ecosistemas mds productivos del mundo.

En Baja California Sur la necesidad de nuevas zonas de recreo se ha i n -

crementado en los Gltimos años debido al creciente flujo turístico, por lo

.que las zonas de manglares ya se estan viendo como una fuente para satisfa--

cer dichas necesidades de recreo y diversibn.

Es sumamente necesario el incremento de trabajos cientfficos en las zonas

de manglar, para conocer su importancia ecol6gica  y económica y planificar -

mejor su utilizacibn  en nuestro desarrollo.

El presente trabajo tiene como objetivo:

Caracterizar tres zonas.de manglar de

densidad, diversidad y dominancia de las

laciones con algunos factores abibticos.

acuerdo a la composicibn

comunidades de diatomeas

ANTECEDENTES

En el Golfo de California se han realizado pocos estudios sobre diatomeas

especffica

y a sus rc

en zonas de manglar, pudiendo citar a Licea-Durdn (í974) y Nienhuis (198Da )

los cuales se refieren a aspectos cualitativos de diversidad, composicibn ez

pecffica y distribuci6n  a trav&s de las estaciones del aiio.

- Soli, et al. (1979) realizaron un trabajo comparativo en la bahía de La- -
Paz entre eT exterior e interior de 2 zonas de manglar encontrando diferen--

cias en la composición especifica,

Un inventario ictiol6gico asfwcomo aspectos de alimentaciôn: abundancia y

diversidad en las zonas de Balandra, Enfermerfa y Zacatecas son tratados por

Maeda (1981); Lankford (1977) hace una clasificaciõn  de algunas lagunas coz

teras de ?%xico mientras que 6allo (1981) propone un nuevo tipo de lagunas - .



que complementa la propuesta por el primero y donde se incluyen las zonas de

Balandra y Enfermerfa.

-6ilmartfn and Revelante (1978) caracterizaron las lagunas costeras del Gol_ ’

fo de California en base a su composicibn especifica, abundancia, producciõn-

primaria y diversidad del fitoplancton.

Varios autores han dividido el Golfo-de California en tres secciones de -

'acuerdo a la composicibn especifica y abundancia (Allen, 1923, 1927, 1938, --

Gilbert and Allen, 1943 y Round 1967 y 1968).

.
AREA DE ESTUDIO

Comprende 3 zonas de wtnglar ubicadas en la bahfa de La Paz. Las lagunas -
.

costeras Balandra y Enfermerfa se encuentran localizadas en el litoral Este -

de la tahfa de La Paz, B.C.S. Mkico y la tercera zona, el canil

catecas que se localiza en el litoral Noroeste de la Ensenada de

tro de la misma bahfa, enclavado en la barra de arena denominada

gura 1 y 2).

_ La flora estd compuesta por Rhizophora mangle [mangle rojo);

de mareas 2~. .

La Paz: den-

Vogote"- (fi_

. Laguncularia racemosa (mangle blanco); Avicennia Germinans (mangle negro) y

Conocarpus erectus  en Balandra, el primero y el tercero en Zacatecas y los-

tres primeros en Enfermerfa.

La flora de sucesión, esta representada por Spartina sp., Salicornia sp. y

Distichlis sp., o pasto salado.

La flora sumergida esta compuesta por.Cáulerpa sp,; algas filamentosas y 3-

algas calcáreas (Gallo, 1981).

El área es de aproximadamente 300,000 m2 en el cuerpo de

m2 en la zona de manglar en Balandra; 25.000 m2 y 50,000 m2

en Enfermerfa (cuadro-l);

agua y de 225,000 ’

respectivamente -

La boca de intercambio de agua con la bahfa de La Paz es de aproximadamen-
. _ - .

YTambién referida como Ensenada de Aripez o de Anpe. - 16_.h



te 140 m para Balandra; 36 m en Zacatecas y 8 m en Enfennerta, este último obg

trutdo por el paso de la carretera La Paz-Pichilingue.

El sedimento se compone de limos gruesos y medianos en Enfermería (Espinosa

et al 1979), limos gruesos a arenas medias en Balandra y en Zacatecas varfa de

arenas gruesas a limos gruesos (Dfaz 1981).

El aporte de agua dulce es escaso durante el á?io presentdndose solo en épo- ’
,

ca de lluvia. La gran sedimentacibn de materia orgdnica, proveniente de hojas.

de manglar y algas macroscópicas es común a las tres zonas.

,

Cuadro 1. Ubicación y Superficie de Balandra, Zacatecas y Enfermerta.

Localidad Ubicacibn Area* . .

Balandra 24"19'15" L.N. 525,000 ti'!
110°18'45" L.W.

Zacatecas 24'11'15" L.N. --------c-----

11@"26'00" L.W.

Enfermería '. 24"14'30" L.N. 75,000 M2

110"18'15" L.W.

* Según Reygadas, 1981, Com. Pers.
.
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MATERIALES Y METODOS

Se realizaron muestreos preliminares par? seleccionar el número de estacio-

nes, encontrandose.'que  con tres estaciones por zona se tenfa una muestra signl

ficativa de la comunidad de diatomeas.

De acuerdo al equipo tknico y humano se realizaron mues$reos  mensualmente---
en cada zona y durante la marea mas alta; esto Oltimo debido a lo somero de

las zonas estudiadas (o-2.10 m) estos se iniciaron en junio de 1979, finalizaE

do en mayo de 1980. Las fechas y hora aproximada del muestreo para cada zona -

se muestran en el Cuadro II.

Se utilizó una lancha de aluminio de 10 pies de eslora con un motor fuera -

de borda de 2.5 R.P.
BALANDRA

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
M a r z o
Abril
RaYo

7(16:00)
19(17:00)
_________

29(12:00)
19(7:00)
20(9:00 )
20(8:00 )
17(7:30 )
16(9:00 )
25(17:00)
14(7:00 )
lO(16:OO)

ZACATECAS ENFERHERIA

20(17:00)
20(17:00)
21(18:00)
22(8:30)
21(7:00 )
-c--CC-c-
18(7:00 )
22(9:00 )
19(9:00 )
28(6:00 )
17(9:00 )
15(8:30 )

21(18:00)
21(18:00)
20(18:00)
23(10:30)
20(7:00 )
19(7:00 )
-------_-
2l(9:30 )
20(10:00)
27(6:00 )
18(10:00)
19(12:00)

Cuadro II. Fecha y hora (aproximada) de los muestreos en las tres zonas de mac

glar. . .
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A.- Obtencibn del material bio16gico.

Debido

método de

micras de

de vidrio

7.8.

.
a que las zonas de estudio son muy someras se optó por utilizar el

filtrar 90 litros de agua atraves de una red de fitoplancton de 33

luz de malla (Soli et al, 1979). La muestra se preservb en frascos

de 500 ml. con formol al 3X, neutralizado con borato de sodio a pH__

D.- Identificaci6n.

Se identificaron 100 diatomeas al azar en cada muestra para conocer su

abundancia relativa. Se utilizáron trabajos especializados

(1943), Heurck (1896), Margalef y Massuti (1950), Nienhuis

& Glenn (1969) y Vinyard (1975). I

como el de CUPP

(1980 b), Saunder

Se trat6 de lograr al más exacto nivel taxonômico  comparando esquemas :y

fotograf'ias asi como estructuras de cardcter taxon6rnico (rafe, pseudorafe, -

estrias, sedas, etc.).

Se utilizb un microscopio marca Leitz HM-LUX con aumentos de hasta 1000x.

C.- Cuantificacibn.

Se sedimentd desde 0.1 ml a 5 ml del tota7 de la muestra (-dependiendo de

la cantidad de materia orgânica e inorgánica as1 como de la densidad fito---

planctónica) en un tubo de sedimentacign por 24 horas.

Despues se realizaron conteos cubriendo toda el área del fondo del tubo

con aumentos de 100x con un microscopio invertido marca ZEISS. ’

En base a esto y densidad la abundancia relativa se calcule la biomasa fi_

toplanctõnica  en células por litro.

D.- Oxígeno disuelto y temperatyra,

Las mediciones de temperatura se hicieron in situ con un term6metro de CE

beta marca KAHL-S.I.C.0, (con 1 escala de -2 a 35T con divisiones de-OJoC).
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La determinaciãn del oxfgeno disuelto se hizo por el metodo Winkler (Strick _

land and parsons; 1972). Se efectub la lectura. de la temperatura y la fijación

del oxigeno justo antes de iniciar el muestreo biolbgico.

E. - Diversidad.

Se utilizb el fndice ,de Shannon and Weaver (citado por Pielou 1975).
S

H’ =& ‘[!) 1092 ‘!p (bits por unidad)

donde:

N= Número de individuos identificados de la muestra (totales)

ni= Número de individuos de la i-th especie

s= Número de especies identificadas

Los valores dados por esta relación van regularmente de 0 a 4.5. Cuando te-

nemos el primer valor o sea 0 se trata de una poblacibn y cuando el valor en-

contrado es de 3.5 se dice que se trata de una comunidad, porque tiene un núme_

ro de especies alto y una abundancia similar para cada especie.

F.- Dominancia.

fl índice de dominancia fu6

mds abundantes del tota¡ de las

(nl+n2) 100
D=-7.

donde:

n1= Abundancia de la especie

n2= Abundancia de la regunda.
N= Abundancia total

obtenido

muestras

como el porcentaje de las 2 especies-

(Hc Naughton citado por Krebs, 1578).

más importante en densidad

especie mds importante en densidad

12



Esta medida es siempre mayor que cero y menor o igual a 1, los valores al-- .

tos corresponden a aquellas comunidades donde pocas especies representan una -

densidad alta, .

Se aplicô el analisis‘de  regresibn y correlaciôn lineal entre densidad y

los pardmetros abibticos (temperatura y oxfgeno disuelto) y densidad con el

número de especies.

Se utilirô el andllisis de varianza de las mediEs. muestrales entre las va-

riables

existía

Para

consideradas en el andlisis  de regresión lineal a fin de probar si - -

relacibn entre estas.

conocer la diferencia de las medias muestrales de abundancia se utill

zó la prueba de contraste de hipbtesis referente a la media de 2 poblaciones.

RESULTADOS

Composicibn Especffica

Se encontraron 248 especies de las cuales 135 se identificaron hasta el ni-

vel de especie, 89 hasta genero y 22 no

fueron diferenciadas con un número para

Muestreo de Junio

fueron identificadas estas últimas -

cada especie.

En la laguna costera EnfermerSa  el mayor porcentaje esta representado por -

las especies Amphora sp. 6, Amphora sp. 8, Gyrosigma balticum y

Pleurosigma formosum mientras que en la zona de Balandra existió una floración

de una especie penada (no identificada) que presentb el 99% de la abundancia.

Las otras especies de Balandra en este mes fueron Amphora sp. 6

Gyrosiqma balticum, Leptocylindrus sp. 3, Melosira sulcata! Navicula lyra,
.

Pleurosigma formosum, Rhizosolenia imbricata, Rhizosolenia stylifcrmis y -7'
otras, pero solo representaron el 1% de la abundancia total.

13



EJ canal de mareas Zacatecas se caracterizó por la presencia de varias es-

pecies del genero Amphora (A, sp, 6, A, sp, 8, etc.) la especie ocebnica

Nitzschia longissima que representb  el 15% de la comunidad y las especies

6yrosfgIIIa  hltiCUm, kvfcula lyra ‘Pleurosigma formosum, Pleurosigma normandif
y otras mbs.

.

Muestreo de Julio
En Enfennerfa la incidencia de especies fue similar a las del muestreo an-

terior pero en esta ocaslbn la especie oceånica’Rhizofòlenia imbricata repre-
sentó el 23% de la abundancia total asimismo las especies _Amphora marina,

Nitzschia delicatissima y Planktoniella fl que presentaron el 9%.

El número de especies se incremente de 15 a 25 en este mes.
La zona de Balandra continu6 con otra floraciôn pero ahora con una especie

penada no identificada, la cual represen@ el 95% de la abundancia. .

. La especie neritica.Nitzschia  delicatisfima  contri6uyb  con el .4X, otras eg
pecies de orTgen ocednico también estuvieron presentes en densidades muy redu_
cidas copo son: Rhizosolenia calcar avis R. imbricata y &.styliformis.-V -

El microfitobentos también estuvo presente con las especies Amphora sp. 6,
Gyrosigma balticum, Gyrosigma fasciola,Pleurosigma angulatum y otras.

El canal de mareas Zacatecas presente  -al igual que Balandra una floracibn-
pero en este de la especie Rhizosolenia ‘imbricata la cual form6 el 77% del n&

mero total de diatomeas de la comunidad.
Otra especie del mismo genero contribuyõ con el 8%.

Chaetoceros subsecundus, Leptocylindrus sp. 2 y Melosira sulcata representa--

ron solo el 6%.

Muestreo de Agosto
.

La laguna costera EnfermerTa  presente 35 especies de las cuales Amphora sp.6,
- Chaetoceros laciniosus, Gyrosigma balticum, Navícula sp. 3 y z-- f

.



Planktoniella sol fueron las mds

ticppl_anctbn!cas como Amphiprora

importantes en abundancia. Las especies

gigantea, Gyrosigma fasciola y

Pleurosigma decorum representaron solo una cantidad muy pequeña de la densidad

total. ’

La incidencia de especies de origen oceanico Chaetoceros dydimus,

&. lorenzianus y Nitzschia pungens fu6 muy escasa‘:
*

.

El número de especies sigui6 incrementdndose,  esta vez hasta 35. En Zacate-

cas las especies incidentes fueron muy diferentes a las del mes pasado ya que

Amphora marina, Biddulphia aurita, Chaetoceros dydimus, Navicula lyra y

Nitzschia sigmoidea representaron el 31% de‘la abundancia.

fl número de especies se incrementb a 51. Algunas especies del género

Rhitosolenia  se encontraron en la zona como & alata y 5 calcar-avis.

Especies como Gyrosigma balticum y Melosira sulcata continuaron presentes.

: . Muestreo de Septiembre.

Las especies de origen ocebnico Chaetoceros atlanticus, 5. laciniosus,

Hemiaulus hauckii y Nitzschia delicatissima fueron el 48% de la densidad total

en la zona de Enfermería. Las especies del ticoplancton presentes en las mis--

mas densidades de los meses anteriores. El ndmero de especies continúa aumen--

tando hasta 55. fl género Chaetoceros estuvo representado por varias especies.

La zona de Balandra presentó el n&mero mayor de especies en este mes.

Chaetoceros atlanticus, &. brevis, & curvisetus, Hemiaulus hauckii y.

Nitzschia longissima son los mbs importantes en abundancia, especies de los ge

neros Astheromphalus, Bacteriastrum, Licmophora, Synedra y Surirella fueron _
.

lectados por primera vez en esta zona. Las especies

Gyrosigna  balt<cum,  Nelosira suìcata y Navicula sp.

En Zacatecas especies del género Chaetoceros (&

Amphora sp. 6,

3 continuaron presentes.

brevis, _ curvisetus,

& dydimus-;~C: pelaqicus, &. subsecundus y Chaetócéros sp. 6) representaron el _ _

i% .



43% de la comunidad en abundancia. El ticoplancton también es notorio en esta

zona.

El número de especies se incremente a 67.

Muestreo de Octubre.

Enfermería se caracterizá  por la presencia de una diatomea central no iden-Z
tificada y las ya comunes Amphora sp. 6, Gyrosigma balticum, Melosira sulcata,

Nitzschia longissima y Pleurosiqma formosum las que formaron el 65% de la -

abundancia total, el número de especies fue de 54.

Del género Chaetoceros solo se presentaron 4 especies.

La laguna costera Balandra también fué caracterizada por las especies que -

se encontraron en Enfermería (Gyrosigma balticum, Plelosira sulcata, etc) pero

combinadas con las especies del género Chaetoceros. El número de especies en

esta zona fue de 55.

En el canal de mareas Zacatecas la especie ocebnica

Thalassiothrix frauenfeldii y las especies nerfticas  Amphora marina,

Biddulphia turgida y Chaetoceros laciniosus representaron el 54% de la abundac

cia. Los géneros que aumentaron la diversidad fueron Amphora, Navicula y

Nitzschia.

El número de especies continuó incrementandose esta vez hasta 70,

Muestreo de Noviembre.

En Enfermería se encontró el número máximo de especies ya que fue de 61.

Las especies Amphora sp. 6, Gyrosigma balticum, y'Melosira  sulcata fueron =

el 20% de la abundancia total, el género Chaetoceros continúa formando una pay

te importante a

el 15%.

Las especies

la abundancia de esta zona ya que Chaetoceros pelagicus fue de
.

Rhizosolenia alata, $ calcar avis, R_. imbricata, 5 setigera

y f& stolterforthii aunque presentes, ~610 formaron el 15%.



En las zonas de Balandra en este mes se encontraron 51 especies de las cuales

Guinardia flaccida, Rhizosolenia imbricata. R. styliformisy una especie no ide!_-

tificada fueron las mds abundantes.

Algunas diatomeas del ticoplancton

Surirella fastuosa, y varias especies

como Gyrosigma spencerii,

del género Navicula incidieron en propor--
*-

ciones bajas. El genero Rhizosolenia representb  el 20% de la abundancia.
.

Muestreo de Diciembre

el

La zona de Balandra se caracterizb por la presencia del g6nero Rhizosolenia -

cual aunque en densidades bajas form6 el 63% de la abundancia.

El género Chaetoceros continuõ presente, asi como las especies Amphora sp. 6,

Gyrosigma balticum y Melosira sulcata.

El número de especies disminuyb a 37.

Una floracibn sucedib en el canal de

Chaetoceros fue el

cia especffica por

Muestreo de Enero

mas representado; en

problemas tknicos.

mareas Zacatecas en este mes. El genero

este muestreo no se determinb la abundall

En el mes de enero la zona de EnfermerTa fu6 denominada principalmente por -

las especies, ya comunes a las 3 zonas, Amphora sp. 6 y Gyrosigma balticum las -.

que representaron el 80% de la comunidad en abundancia. Otras diatomeas tico----

planctbnicas  estuvieron presentes pero en densidades muy reducidas.

El número de especies disminuyb considerablemente a 12.

En Balandra las especies Cerataulina berqonii y Euca@jia-zoodiãcus constituye

ron el 70%.

Otras especies que incidieron en densidades considerables fueron

Leptocylindrus sp. 2, Nitzschia*delicatissima, SchrOderelJa  delicatula, y

Stephanopyxis turris que formaron el 28% de la densidad total.

El
dades

género Rhizosolenia continub presente al igual que el mes pasado en canti-
CENTRO I~"Fn'!'~:P:  !RlARIO Dk/. . ..i

muy pequeñas. c1f.p: ..I ,.j >‘,,,S
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La zona de Zacatecas se caracterizb este mes por la presencia de

Biddulphia aurita y 8. turgida que constituyeron el 20% del nbmero de diatomeas
.

por litro. _

Del genero Chaetoceros en contraste con el mes pasado en esta zona, solo tres

especies incidieron y fueron el 4% de la abundancia total.
=

El nbmero de especies aumenta a 52,

Muestreo de Febrero

En Enfermerfa solo.5 especies de las reportadas para el mes pasado incidieron

en esta ocasibn, contrfbuyendo  con el 20% de la densl’dad  total.

El nbmero de especies tambl’én fu& mayor siendo ahora de 48,

Pleurosiqma marinum, Rhizosolenl’a-.hebetata  y ‘Thálassiomena  ‘nitzschioides contri-

-huyeron con el 34% a la abundancia.

Amphora fp. 6, Melosira sulcata y NavicuJa  sp, 3 continuaron incidiendo en -

cantidades pequeñas.

Para Balandra el género .Chaetoceros  fue el de mayor abundancia

5. difficilis, c. lãciniosus y c. .pelagicus  fueron los

presentaron el 41%.

mas importantes ya que rc

Thalassionema nitzschiodes y.Th~lajjgQthrVx-f~~~~~f~lddi  siguieron en impar-

tancia con el 14% de la densidad.

En el canal de mareas Zacatecas las especieo’Chaet8cel’oS  atlanticus,

5. brevis, &. gracilis y C. tortiisimus,  dominaron en densidades con el-40%. - - --- -
Otra especie importante por su densidad fue’Th~las$ioriéma~nitzSciodes  con el

fl n6tnero de especies aumenta a 55..
.

Muestreo de Marzo.

En el mes de-marzo  se repite la estructura-de la comunidad en la laguna cos_ __

ra de Enfermería siendo -Amphora  sp. 6 y Byrosigma~-balticum las que ocuparon el

_.-
18



mayor porcentaje (_48 y 32% respectivamente) las otras especies de importancia

porcentual fueron'MeloSira~su1cáta y'Navi'cula sp. 3 con el 13%.

En la zona de Balandra'GyrosigraS  balti'cum  y'Melosira sulcata formaron el -

28% de la densidad total.

Especies de origen oceånico como .Bacteri.dstrum.delitatunr,

Chaetoceros peruvianus, ~Leutocylhidrus~denicus  estuvieron presentes pero en -. . .
cantidades pequeñas.

El género Chaetoceros fu& el mas abundante en el canal de marea Zacatecas,

especies tal es COrnO  c, curvisetus,  c:dydimus  y 5. tortissbaus formaron el 74

X de la abundancia.

El nllmero de especi'es se redujo a 27,

Amphora sp, 6 Gyrosigma .balticum, Melosira sulcata y Navicula sp, 3 conti

nuaron presentes.

Muestreo de Abril.

Para este mes en Enfermería la comunidad continu6 muy similar a la del mes

pasado ya que Amphora sp. 6 y'Gyrosigma balticum representaron el 35% y el 25

% respectivamente.

Melosira sulcata y Navicula sp. 3 constituyeron el 12%. El genero

Chaetoceros estuvo presente con 5 especies y juntas representaron el 9% de la

abundancia total. Las .especies de origen oce6nico formaron el 4%.

En Balandra Chaetocéros fu6 el mds abundante; esta vez las especies

c. dydimus, &. pelagicus,  c. teres y &'tortisSiròus  representaron el 47% de ‘c

la comunidad mientras que GyrosiQmabaltìcum y'MeloSira'$ùlCáta forma.ron  el -

12%.

En el canal de mareas de Zacatecas se encontrô  una mezcla de poblaciones -

neriticas y ticoplanctónicas siendo~Biddúllihia.‘áUrita,:ChàetoCeros.dYdimus

_ pelaqicus los tnds abundantes del primer grupo y especie de los generos

Y
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Amphora, Gyrosigma, Navicula

El número de especies fue

Muestreo de Mayo. .

y Pl eurosi_gma

del 61.

del segundo.

Finalmente, en el mes de mayo Enfermerta continub con lá estructura de los mei
8

ses anteriores con un dominio de Amphora sp. 6 y Gyrosigma balticum que represen-=
taron el 50% de la comunidad, La especie ticoplanctbnica  Pleurosiqma anqulatum rg

presentb el 20% de la densidad.

Melosira sulcata y Navicula sp. 3 elevaron su portentaje a 17.

Solo 2 especies nerfticas se presentaron: Rhizosòl enia imbricata y

Stephanopyxis turris,

La zona de Balandra se caracteriiã  este mes por la dominancia de especies ner-1

ticos ya que Ceratul ina bergonii, Chaetoceros láciniosus 5. pelagicus,

Nitzschia pungens y Thalassiothrix’deliczitula ocuparon el 35% de la densidad to--

tal. Las especies Gyrosigma bal ticum, Melosira súlcata, Návicula sp. y

Pl eurosigma angulatum representaron el 23%.

En Zacatecas se presentb  un nCimero de especies alto (69) los géneros

Amphiprora,  Amphora, Melosira, Savicula y Pleùrosiqma fueron los mds representan-

tes. Chaetoceros también incidió pero-en cantidades muy pequeñas.

En los cuadros III, IV y Y sepresentan  las especies mds abundantes durante el

ciclo de muestreo.
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MESES

Especies

Amphora marina
Carataulina bergonii
Chaetoceros atlanticus
Chaetoceros brevis
Chaetoceros curvisetus
Chaetoceros difficilis
Chaetoceros dydimus
Chaetoceros laciniosus
Chaetoceros pelagicus
Chaetoceros teres
Chaetoceros tortissimus
Chaetoceros sp, 6__.
EucamPia zoodiacus
G y r o s i g m a  balticuin  . -

Guinardia flaccida
Hemiaulus haukii
M e l o s i r a  sulcata
Navicula sp. 3
Nitzschia delicatissima
Nitzschia longissima
Nitzschia pu.ngens
Pleurosígma formosum  :

Rhizo;olenia  imbricata -_
Rhizosolenia styliformís
Schröderella delacatula
Stephanophyxis turris

-Thalassionema  nitzschioides ,

Thalassiothrix delicatula
sp. 1
sp. 2

.

JJA S

C

C

C

C

d
C

.C

ND E F

D
d

d
C

d
d

d
D

-c b
C

C
\

C

F
e

M A M

d

C

d
c d

C

C

C

C d '-

C  c d
C

d

C

d

.

Tabla III Especies de mayor abundancia en ?a laguna costera Balandra.

Simbología: a= W-lo1 & i04,105
k lol-lo2 f= 105-lo6
c= 102-103 Las letras mayusculas

. d= 103,104 indican floracipnes-(de acuerdo a Saunders pnd-
- -- _ -- - ._ . . . Glenn.19691,



MESES

Especies

Amphora marina
Amphora.sp.  1 7  ‘*
Amphora sp. 23
Amphiprora paludosa
Biddulphia turgida
Biddulphia aurita
Bacteriastrum elongatum ,
Chaetoceros atlanticus
Chaetoceros brevis
Chaetoceros curvisetus
Chaetoceros difficílis
Chaetoceros dydimus
Chaetoceros laciniosus
Chaetoceros pelagicus
Chaetoceros subsecundus
Chaetoceros tortissimus
Chãet_ocer&sp._6.t -
Guinardia flaccida
Gyrosigma balticum
Navicula cancellata
Navicula lyra
Navicula sp. 3
Nitzschia delicatissima
Nitzschia pungens
Leptocyllndrus sp. 2
Pleurosigma normandii
Bhizosolenia calcar avis
Bhizosolenia imbricata
Sinedra sp. 1
Thalassiothrix fraunfeldii
Thalassiothrix deli.catula  =

Thalassionema nitzschiodes

3 3 A S

C

C

_-
b

d

C

b

b -b

C

b
C

b
C

b
b %_

C

d

O N D E F H A M

d b C

b

b b
C b
C b

b
c

C

d
d
d

C c d
. .

c -c

b
C

c -

C

Tabla IV Especies de mayor abundancia en el-canal de mareas Zacatecas.
Simbología: es igual que la TablaJlf



.

MESES
‘--

Especies JJA S O N D E F

Arphora rrrari na bbc c c c-
b

b
C

-- b d

Amphora sp. 1 re
Pmphora sp. 8
Chaetoceros atlanticus
Chaetoceros laciniosus
Chaetoceros pelagicus
Gyrosigma balticum
Hemiaulus hauckii
Melosira sulcata
Navicula ‘rynchoncepha.la

- Navicula sp. 3
. Nittschia delicatissima

Planktoniella sol _

Pl eurosigma formosum
. Pl eurosigma marinum

Pl eurosigma angulatum
Pleurosigma tenuissisimus
Rhizosol enia calcar avis
Rhizosol enia hebetata
Rhizosol enia imbricata
Surirella ovata
Thalassionema nitzschoides

b b  b
b

a b

C

c c c c

b’ b
b

b
b

b
b

C

b
C

C

b
C

. Thalassiothrix frauenfeldii P

M A M

c c
C

c c c

b b b
?

b b b

4 *.

C

b

Tabla Y Especies de mayor abundancia en la laguna costera  Enfenneria.

Simbología: es igual que la Tabla III

.
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Simbología
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FIGURA 3 .- Abundancia y media durante el periodo muestreodo en
las tres zonas.

El resultado de los conteos  en las tres sonas se encuentran en la figura n&

mero 3; los valores mayores se encontraron en Zacatecas el mes de diciembre y

fue de 299124 diatomeas por litromientras que en Enfermeria se encontrócel- -

mds bajo en el mes de junio siendo solo 175 células por litro,
.
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Figura 4 Fluctociónes del oxigeno disuelto en las zonas durante
el periodo de muestreo.

La concentración de oxrgeno disuelto fue en general muy variable ya como se

observa en la figura 4, se registraron valores mayores de 8 ml/I. en la zona -

de Enfermeria también se observaron valores muy bajos en octubre y enero (3.82

y 3.44 respectivamente) en la misma zona.

En balandra las concentraciones fueron menos variables y oscilaron de

4.39-7.74 ml/I. y en Zacatecas de 4.2 a 7.0 ml/I.
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-Balandra
---Enfermeria

15 - ---2acaf ecos
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1979 3 3 A S 0 N D E F _M A M 1980
_

Figura 5 _ Fluctuación de 14 temperatura en las zonas durante
_ el periodo muestreado.

La temperatura fu6 en general alta en los meses de jul io y agosto, descen-

diendo después hasta obtener los valores mfnimos en enero, se nota un ligero-

incremento en febrero para descender un poco el siguiente mes e iniciar su as_

censo en los meses subsecuentes (figura 5).

El valor mfnimo de temperatura se registrb en el canal de mareas Zacatecas

y fue de 17.7*C mientras que el mbrimo sucedib en Enfermerfa alcanzando

,

31.3”C.
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-.v - Balandra
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---- Enfermeria
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Fisura 6 ._ lndice de diversidad (Shannon and Weaver ) en las 3 zonas.

Los Índices de diversidad se muestran en la figura 6, los valores en generalI

son altos y oscilan entre 0.07 en Balandra a valores de hasta 5.5 en Zacatecas.
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FIGURA 7 ._ bdice de dominoncia  durante el periodo muestreodo
en las tres tonas,

El indice de dominancia fu@ inverso a la diversidad y oscilõ entre el 20 y

el 80% de la abundancia total, valores altos ~610 se presentan en perfodo de -

floraciones y cuando no existe incidencia de especies nerfticas y ocednicas en

Enfermerfa  (figura 7).
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El resultado del anblisis de regresión line)al y correlacibn se muestra en la

figura 8, los Índices  de correlación en general fueron bajos.

La relación entre el número de especies y la abundancia fue de .66 en Balan-

dra y de .63 en Enfermerfa (los dos significativos con un nfvel de confianza de

g5%),  mientras que en Zacatecas la correlacibn  no fue significativa al 95%.

La correlación entre la temperatura y la abundancia fue mayor en Balandra -

(r=.48) y la menor en Enfermeria (r=.14); el oxSgeno disuelto y la abundancia -

tuvieron un coeficiente de correlación significativo de .55 en Balandra (90% de

confianza).

En cuanto al análisis de varianza que se realitb entre los estadísticos con-

siderados; se encontr6  una relación estadfsticamente aceptable entre el n6mero

de especies y la abundancia en las lagunas costeras Balandra y EnfermeHa  ( al .-

95% de confianza).

La relación entre el oxígeno disuelto y la abundancia también se encontró -

que es significativa (al 90% de confianza) en Balandra.

En la prueba para conocer diferencia de las densidades medias muestrales se

estableció que: solamente entre Balandra y Enfermería existfa suficiente evide:

cia estadística para rechazar la hipótesis de igual dad de medias.
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DISCUSION

Los reportes previos sobre la composición especifica (Allen, Cupp and Allen

y Gilbert and Allen op. cit.) y el de Nienhuis (1980 a), son similares en genE

ral a las encontradas en este estudio en cuanto a especies de origen ocednico-

y neritico. Existen diferencias cualitativas y cuantitativas entre las pobla-- a

ciones de diatomeas en las zonas estudiadas, debidas en parte a la situacibn -

geográfica dentro de la bahia, ya que las especies de origen ocednico prove---

nientes del Golfo se diluyen al penetrar a ésta, correspondiendo a la laguna -

costera Balandra la mayor diversidad y abundancia de estas especies.

En la laguna costera de Enfermerfa la incidencia de especies de origen nerl

tic0 y oceánico fue menor, debido a la restricción del canal de intercambio de

agua (con la bah'ía) por la carretera La Paz-Pichilingue-y a las condiciones -

inadecuadas (ffsico-qufmicas)  para dichas especies.

Se nota una fuerte influencia microfitobentónica en las zonas, la cual esta

compuesta por especies de los géneros Amphora;Gyrosiqma, Navicula, Nitzschia,

Pleurosigma y Surirella: El desarrollo de estas comunidades segdn Hellebust -

Joyce (1977) obedece principalmente al desarrollo del heterotrofismo en estas-

cglulas (diatomeas penadas), de esta manera se pueden independizar del sistema

fotosintetico'y  obtener la energia de compuestos orgánicos tales como aminoáci

dos, azúcares, etc., que son aportados en este caso por el manglar.

Otra caracteristica importante de estas c@lulas es el movimiento, lo que -

les permite el desplazamiento hacia lugares adecuados en nutrientes, tempera-

ra y factores fisico-quimicos para su desarrollo, dandoles una ventaja eco16gL

ca ya que pueden vivir en zonas inestables (Taylor,  citado por Harper, 1977).

La capacl*dad de movimiento y heterotrofismo de estas diatomeas son caracte-

rísticas suficientes para subsistir en estas zonas.

La presencia de la comunidad ticoplanctónica en estos lugares nos indica la
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tendencia hacia la eutroficacibn que es comdn para estas zonas (Odum, 1972) ya

que el manglar estd constantemente aportando materia orgdnica (hojas, semillas

etc.), la cual se sedimenta, se degrada y consecuentemente agota el oxigeno en

la capa de agua prbxima al fondo, t

Aunque la eutroficación sea definida en base a la ferkizacidn y enverdeci

miento del agua y la disminucibn del oxfgeno en las capas profundas por la 0x1

dación de la materia orgdnica (Margalef, 1979)‘: en estos casos la fertiliza---

ción es llevada a cabo por el manglar y aunado al poco dinamismo del ecosiste-

ma lo hacen un caso ttpico de eutroficacibn marino.

De acuerdo a las densidades y a la composicibn  especifica las especies de

origen nerftico y ocednico  son las mis importantes en Balandra y Zacatecas pe-

ro no en Enfermerfa. En el primer caso9 debido a la poblacibn geogrdfica den-- . .

tro de la bahfa ya discutida anteriormente; en el caso de Zacatecas sucede lo

sugerido por Lechuga (1976). puesto que al penetrar algunas especies a la ense

nada de La Paz, que es rica en nutrientes (Garcfa, 1976) encuentran las condi-

ciones adecuadas para su desarrollo y se multiplican rdpidamente,  como sucede- _

con la especie nerítica Bhizosolenia ‘imbricata var Shrubsolei en el mes de ju-

lio (Nienhuis, 1980 a) y consecuentemente aumenta la densidad en Zacatecas.

Otro fenómeno importante es la diferencia en las abundancias encontradas ya

que solo en dos ocasiones se presentan valores mayores de 100000 diatomeas por

litro, que corresponden a Zacatecas y Balandra.

Densidades mayores de 10000 solo se encontraron

dra y una en Zacatecas, sin embargo las densidades

en tres ocasiones en Balan-

entre 1000 y 10000 diatome-

as por litro son comunes en las tres sonas coincidiendo con las densidades re-

portadas en previas fechas (tabla VI) y el trabajo de Zeitzschel (1969) qui6n-

encontró una produccibn de 0.272 gr. C/m2/dfa por lo que se pueden considerar-

como poco productivas desde el punto de vista fitoplanctbnico.
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Fecha Diatomeas/1 .,
( p r o m e d i o )

.-:

Autor

Noviembre menores de 1000 Allen 1923

Febrero y Marzo 1000 Allen 1937 ?_

Abril y Junio menores de 10000 . Allen 1938

Marzo-Abril menores de 1000 --’ Cupp and Al1 en 1938 z

Octubre y Diciembre 650 Gilbert and Allen 1943

Febrero y Marzo menores de 1000 6il bert and Allen 1943

.

Tabla  No.YI  Reportes de Cuantificación de Diatomeas en la parte Sur del 6olfo de

California. +-

LOS valores medios de diatomeas por litro son muy similares entre Balandra y

Zacatecas mientras que en Enfermerfa este es 20 veces menor, lo que sugiere que

o bién la zona de la bahfa frente a Enfermerfa es poco productiva por lq que la

influencia en esta es poca; o que la cantidad de agua que intercambia con la _

hfa sea muy escasa y que las densidades de especies de origen nerftico y ocednl

co se diluyan en esta zona.

En Balandra y Zacatecas la densidad es’mayor  debida a la incidencia de espe-

cies nerfticas y ocednicas principalmente de los géneros -CerStulina,

Chaetoceros, Rhizosolenia y especies ticoplanctbnicas.

La irregularidad de la concentraciõn de oxfgeno disuelto nos sugiere que el

fitoplancton en parte determina esta concentracibn pero que tambien las corrierr

tes de marea, la materia orgdnica depositada en las zonas y factores eolitos i
.

son los que en conjunto determinan estas fluctuaciones.

En cuanto a los resultados del andlisis estadístico podemos suponer que -

existen las tendencias de

disuelto y la abundancia,

re1 acionarse  1 inealmente 1 a concentracibn de oxf geno-

ya que cabrfa esperar que si por el proceso de foto--
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síntesis se libera oxígeno entonces, cuando

sfntesis y por lo tanto mayor concentración

hay'mds diatomeas existe m¿Ls foto--

de oxfgeno en el agua.

En las otras zonas estudiadas esta relacibn no se aprecia debido tal vez .a

que otros pardmetros no considerados aquf, sean los que influyen en estas con-

centraciones.

Las varianzas tan grandes encontradas en estas--zonas  sugiere que las comuni- ’

dades de diatomeas no estan distribuidas homogeneamente; esto es, que en un mo-

mento determinado podemos encontrar solo unas cuentas diatomeas y que luego de
.

un tiempo esta densidad sea considerablemente mayor.

Otra tendencia que demostrõ el andlisis estadfstico fue entre el número de -

especies y la abundancia, en Balandra esta fu6 una relación lineal inversa mie"

tras que en Enfermerfa esta fué directa.

Si la dominancia esta inversamente relacionada a la diversidad (Krebs, 1978),

entonces en Balandra se presenta este fen6meno, no asf en Enfermerfa que al ser

esta relación directa, s.ugiere que las especies provenientes de la bahfa aumen--

tan tanto la diversidad como la a6undancia.

Si las especies dominantes indican en parte las condiciones ffsicas asf como-

de la comunidad, entonces la diferencia entre zonas sugiere que son las condicic

nes hidrogr6ficas las que determinan la presencia de estas especies en ella.

Considerando que la dominancia puede ser alcanzada en tres formas (Price cita_

do por Krebs, 1978): que una especie obtenga algún recurso antes que otras; que

se especialise en un recurso y el tercer caso es que pueda hacer uso de una am--

pl ia variedad de recursos. La comunidad de microfitobentos en estas breas apareE

temente se encuentran en el segundo caso: ya que solo se presentan en zonas con

gran acumulación de materia orgánica en el fondo y corrientes d6biles como suce-

de en Enfermerfa.
Las floraciones que sucedieron en las zonas estudiadas y en la Ensenada de La

Paz (Nienhuis, op cit), son principalmente causadas por diatomeaj nerfticas y -
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ocebnicas, lo que sugiere que quirb las espectes  provenientes de la bahia son dg

mi nantes sol 0 cuando encuentran un recurso antes que otras.

De acuerdo a lo antes discutIdo  podemos diferenciar cada zona por la relación

diatomeas microfitobenticas/diatomeas  nerfticas y ocebnicas, ya que cada grupo -
.

se desarrolla bajo condiciones diferentes. La figura g muestra los valores de es_

ta relacibn, quedando Balandra con val ores menores de 1, Zacatecas con valores - *

entre  1 y 2 y EnfermerTa con valores mayores de 2, por lo que se considera que -

son ecosistemas  con condiciones hidrogrdficas diferentes.

.

1 l 1 1 I 1 1 1 1 I
J

1
3 A

i
S 0 N D E.F M A -  M

FIGURA 9 _ MESES
Relocion de D’itomeot  Dentonicos/Diatomcos  Neritlco Oceonico.

La diversidad puede considerarse alta en las 3 zonas debido principalmente a

la influencia de especies nerTticas y ocednicas  ya discutidas anteriormente.

Nienhujs [1980  a) reportb la diversidad del. fitoplancton de la Ensenada de La

Paz y encontrb valores qÜe raramente exced%W$!  Tos‘3 bfts p@e&ie,  mientras
‘*_ : ,’ -..‘,s



que Gilmartín et al (1978) encontraron valores similares a los de este estudio

en lagunas costeras.del Golfo de California.

Según Krebs (1978) el dogma sagrado de los cinecologos es que "la diversi-

dad causa estabilidad" , coincidiendo Margalef (citado por bellamy sin fecha) ,

quien afirma que la diversidad es constantemente mayor en zonas no contamina-

das, por lo que puede usarse como una medida de%adurez y estabilidad en unw
ecosistema.  De acuerdo a estos autores, las zonas aquí estudiadas pueden consi_

derarse

mos que

rItic0,

como maduras y estables, pero debemos tomar en cuenta que los organis-

aumentan la diversidad en éstas, son diatomeas de origen ocednico y ng

que provienen de zonas no contaminadas y por lo tanto falsean nuestra _

información; por lo que no es aplicable este criterio a estos casos particula-

res. .

La similaridad que presentan estas zonas con la laguna de Agiabampo (Licea-

Durán, 1974) en cuanto a composición especifica de diatomeas es alta lo que es

debido principalmente a que presentan características biolbgicas y f5sicas pa-

recidas (zonas de manglar, marismas y poca fuerza de corrientes).

En cuanto a las correlaciones realizadas, los valores del coeficiente son

en general bajos, debido principalmente a la interferencia de otros pardmetros

no estudiados aquí como oxidación de la materia orgánica, velocidad del viento

y mareas.

Si se define la estabilidad como a ‘la capacidad de un sistema de volver a

su estado original después de un disturbio (Krebs, lS78) y si consideramos las

fluctuaciones de los parametros abióticos como pequeños disturbios, tendremos

una estabilidad local buena en los tres ecosistemas estudiados; pero existen-

diferencias entre cada zona en--cuanto a la diversidad, relación diat.microfitg

bentónicas/diat. Oceánicas y neríticas, relación entre No. de especies y abun-

dancia, así como entre oxígeno disuelto y abundancia esto muestra que estos-

ecosistemas han tenido el efecto de factores externos.
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En primer lugar podemos considerar que Enfermeria después de haber estado cg

N) un ecosistema con una estabilidad local alta al igual que las otras zonas -

(antes de obstruir-el canal de intercambio entre bahia  y esta) y que existia un

intercambio de materiales orgdnicos y nutrientes nbs dindmico, pudo en algfn _

menta tener las mismas caracterfsticas  que todas las pequeifas  lagunas costeras

de la zona; pero que al sufrir un gran disturbiõexterno,  este rompió la establ

lidad global pasando a otra etapa en la cual se encuentra.

CONCLUSION

La zona de Balandra podemos considerarla como la que posee mayor influencia

oceánica, una poblacibn  fitobentbnica menos evidente mientras que las de origen

oceánico y nerítico, son las principales que aumenta la diversidad y la abundaE

cía, el número de especies y la abundancia relacionados inversamente mientras -

que en el caso el oxígeno disuel to/abundancia esta -es di recta.

El canal de mareas Zacatecas, muestra .una gran estabilidad local perq difie-

re de las otras zonas por que la relación entre Diatomeas microfitobenticas/Di&

torneas neríticas y oceánicas es mayor que 1 pero menores que 2; (es decir, -

existen mas especies ticoplanctbnicas  que las que inciden del ocebno o de la re

gión nerítica) y densidades altas (generalmente mayores de 1000) debidas princi_

palmente a especies oceánicas, mientras que las especies bentónicas contribuyen -

en este caso principalmente a la diversidad..

Finalmente en la zona de EnfermerTa  se caracterizb por: una menor incidencia

de especies oceánicas y nerr’ticas, densidades de diatomeas muy bajas y por una

comunidad microfitobentica diversa e evidente lo que nos sugiere que se encuen-

tra en un estado de eutrofizacjón  mayor que las otras zonas estudiadas. (Tabla

VII).
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Densidad
(cels./L)

Relación D.mfb/D Menor que 1

Géneros mas Chaetoceros

Abundantes

Relacibn No. de

especies/

abundancia

relación

Oxigeno disuelto/ s90 “‘N. S: n N.S .

BC\LANDRA ZACATECAS ENFERMERIA

Mayores de 1000 Mayores de 1000 Mayores de 1000

Cerataulina

Eucampia

Navicula

.-
,:

Entre 1 y 2

Rhizosolenia

Chaetoceros

Mayor de 2

Amphora

Gyrosigma

Melosira

Navicula

s95 . “N.S. ” s95,

abundancia
.

Tabla No. VII. Resumen de las características biológicas encontradas durante el

PerTodo de estudio.

D. mfb= Diatomeas microfitobenticas

D. no= Diatomeas nerfticas y ocednicas

s90 y s95= significativo al 90 y 95 % de confianza respectivamente.

N.S.= No significativo
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También podemos suponer que la laguna costera de Balandra y el canal de ma-

reas continuan exportando grandes cantidades de nutrientes y materia orgdnica-

a la Ensenada y-a la BahPa de La Paz mientras que en la laguna costera de En--

fermería estos quedan en el sistema provocando una eutrofizaciõn mds acelerada.

Sintetizando lo anterior tenemos que:

1). Las dreas estudiadas difieren en:

a). Densidad

b). Composici6n especffica

c). RelaciGn entre pardmetros bidticos y abibticos

2). La metodologfa utilizada es Útil para la caracterizaciõn  de estas zonas u

posiblemente de otras similares y .

3). La diferencia entre zonas en cuanto a los partietros  considerados,

deberse a:

a). La situación geogrdfica de cada zona

b). La cantidad de agua que intercambian con la Bahfa.

c). El estado de eutrofización en el que se encuentra cada zona.

pueden

El presente trabajo forma parte de un proyecto multidisciplinario denominado

"Ecología de Manglares" el cual es llevado a cabo por el Departamento de Biolo-

gfa Marina del Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California, A.C.
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ANEXO 1: Tabla de especies y abundancias  espectficas encontradas durante él

período de estudio en las lagunas costeras Ealandra y Enfermerfa y

el canal-de mareas Zacatecas en el Golfo de California.

_-

Debido a lo extenso y poco objetivo que

pecies encontradas en las dreas estudiadas

a resultados se opta por anexar esta tabla

serfa analizar una tabla de las ez

dentro de la parte correspondiente

pretendiendo que sirva como antecc

dentes a futuros trabajos taxónomicos y ecolbgicos más específicos de estas -

comunidades.
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1 1
Cuadro 1;

1
Cmpotlcibn especV1ca y abundancia general de las zonas
durant: el pe:fodo ekdQd1 ’ l ’

1

Simbol o& ; 8' _lQadct? cjm m3da4
Las letras maylisculas b= 10’-16* ei 104-lo5

Indican floraciones, C’ 1021103 f= 105C106
I ’ Aüo IWB JWO

nrs IJW JUL. AQO. WR  m Nou 010, LWG  Fra MAR,  ’ Ame YAC
ZONA BZL DXL IXL  ILL BXL  B.ZC DZL  IXL B,= mtc DZL mxg

Gen. Actynoptychus 1 1 I
-

A. undulatus * b
.
Gen. Amphiprora

1111~111~~l~~~~ --Hw I---I.
A. alata ',
A. (C.F.) gigantea b

*
I-II-1

.Q

\
A. palu_dosa
Gen. Amphora

.Ic~_I~II_I w--ma., _
I L A I--I ---11-11-I -II----  II---_

- a, 3 b a 6 a a~~IIII~II~I~IIII)IILII.~~,~‘~~I~~.~~~~~I1~~~
IW

A. normandii ’ a 1
llc~3Llllllllll~~‘~~~~~~ -

)L k,F,) macilenta b=I-n4-w  . . . -.
I CI 61 PI WI Icl PI I I I Ib ,____________Bbba b b c c

1111 u
A, rostrata b a ,aI - - - - - I - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 . I-
jL sp,i  ’ a .a a~lll~l~l~~~l~llll~l~~lllllll~.~llllll
A, sp. 2 a

Tb\- .- DL ~-IIIc-II)I~II_rr~~rrrr~rrllr~~lr~~~~
A, SP, 4 .a 6 6 ,.'IL-~-~1~-1~-~11111~3~~~-113Lllllll~111
A, sp, 5 I .a .

-----III---. L-11----31-1--1-IC-w
A, sp, 6 a&b c c a b c b a a c a C’ b b b a c a a c c b c  ,

1 -F-I_ 71-4-t-l--F=t-vt 1-1-1-97 1

1

. sp, 7- I I I 1 l l I I 1 Ial I WI Ial I I I I I I I I I PI I I I Ib\ I I I ]
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Tabla 1 cont.

.

1
..<..- . _. . . . ^ ..___._.___ __ ._._. _

. I Ano 1 IWW 1 IDDO I
LBPLOltB -

I .-__
I

YLD 3uN, 3%
r

, ADO.  DfR oox ’ hw Dld LNC Fc& Mm* UI), MN
ZONA oxt BXL BZL DLL BZL  B*XL  BZL Btt 8XC BXL DXL )xt

m

I

C. curvisetus
.I

cbba
II. 1.a 9',$'C d

C, (C.F.) dichaeta
-_-_--__-_._-__ _-__-_. _ - _ _ - _ _ - _ _ -

.
9 C. difficilis

_-_--__-__-__-__-__-___  --_ _,
aca 8 a a a ,a

C. dydimus'var.
11111-__-__-__-__-__-_____-____, _ _ -*.

protuberants
_-_--_ - _.Ta66racb . I.

* ‘c Ta a +':"D"Cãb'b'.
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Tabla 1 cont.
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