
UNIVERSIDAD NAC IONAL DE LA PLATA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

ICTIOPLANCTON DEL ESTUARIO DE LAGOA DOS PATOS , BRAS IL 

TES IS 

GHAC.lliLA \'J.l~lSG 

1981 



DTRECTOR DE TE:SJS 

Prof . Dr . F~'RNANDO CESAR RAMIREZ 

El presente trabajo de Tes is es 

para optar al grado de Doctor 
en Ciencias Natural es ( Orient a
ción Zoolo~Í a ) . Fue realizado 
en l a "Base Oceanoe;ráfica A
t lanti ca" perteneciente a l a 
11Funda9ao Uni versidade de Rio 
Gr·nncl c~ " <l!~l 0.:: f.: 11 10 el <) l?io Grnn 

de do Sul , Bras i l . 



I N D I C E 

l - RESUftfilN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 1 

II Il~TRODUCC ror¡ . . .. ... .. . . . . ... . .... . . . . .. .•.... . . 
A - Importancia de los biotopos estuari nos • ••• •• . 

B - Generalidades de Lagoa dos Patos •• • • .• • ••• •• • • 

C - Objetivos . . .. . .. .•. . ••. •... •. . . • .• .. . .. . . . .. · 

l II - Jl:!A'l'ERIAL Y ME'rODOS . ••• •• • •. •• .••• •• •• ••• • • ••• • 
A - Met odol ogí a 

..., 
de Campar1a •• • • ••• •• . • •••• • • •• •••• 

B - 11écnicus ele cG Ludio •••. •..• . •.•• • • • • • •• • ••• •• 

IV - RESULTADOS Y DISC USION .•. • • • • ••• .•• •• • .• ••••••• 
PARTE A: DESCRIPCION DE LAS ESPECIES 

l) Brevoortia p cctinntn • . • •• • ... • . .• . • •••• • .•. ••••• 

3 
3 
4 

5 

6 

6 

7 

13 

15 
2) Lycengraulis grossidens • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • . . • • 1 9 

3) Parap imelodus vnlenciennis •. . . . •. ••• • • ••. •• • • • • • 23 
4) HyPorhumphus kronei • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • 25 
5) Syng nathus folletti • • . . .. •• • • • • . . • . •• • ••• . •• • . •• 27 

6) Micropogonias furnieri ••. •. •••.•• • • • • • •••••• • ••• 29 

'l ) Paralonchurus brasiliensis • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 37 
8 ) Macrodon ancylodon • • . • . • • • • • • • • . . • . . . • • • • • • • • • • • 40 

9 ) Umbri na canosai • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • . . • • • 44 

10) Cy1Joscion sLrio.Lus • • • • • • • • • • . . • . • • . . • • • • • • • • • . • • 46 

11) Trichiurus l epturus .•• • . • •• .•• • •• . ••• ••. .• • • ••• . 49 
12) Acnirus gar111,..1nj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 51 

13) Gobiesox strumosus • ••. ••• • • •••. • . ••• • •• . ••• •• • •• 56 

PARTE B: DISTHlBUCIOrl tlUR~ZC'N'l'AL D~L lCTIOPLAJ:CTON 

1) Fluctuaciones cuantitaLivas en rclaci6n con los 

factores an:bientales . . . . • • • • • • • • . . . • • • • . • • . • • • • • 59 
2) Composición nwa0ric·( u.0 los l111cvo!..i .Y 1ar·v·1s • • • • • G? 

3) Vari ación c uantitativa estacionnl de les espe~ies 64 

'1) /\.n:ilisis incljvjd11nl de l :i dls!.r i !J uc:icrn temporal 

en relación con la salinidad y temperatura • . • • • • 71 
4o. ) Brevoorti a pectinata •••••• • • • • • ••• • •.•••• .•. • ••• 75 
4b ) Lycen!';raulis grossi<.lens . • . . . • . . . • • • . • • • • • . . • • • • • 8U 

Lle) Parapimelodus v:JJ enciennis • . • • . • . • . . . • . . . • . • . • • • 85 
11 d) H,vporhamphus kronei • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • . • • 87 
L~e ) A the~i11idae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 89 



L~f ) S,yngnatl1us folll~ LLi. . . ..... . . . .. .. .... .. . . . ... 91 
L~g ) Mi cropogoni o.s furnieri. • • • • . . • . . • • • . • • • • • • • • • • 93 
lJ h) Blennius s p ...... .. .. . . .... ..... . . . . . . .. .. . ... 9G 
4i) Trichiurus l epturus . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 98 
4 j ) Gobioncllus sp .... .... ..... .... . . .... .... .. ... 1 02 

L¡ k ) Achirus garmani . . . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • 1 04 

41) Gobiesox st.rumosus .... . .. .. .... . ... ... .. . . . . . . 1 08 

5 ) Coexis tenci a espsci~l rle las ~species más abug 

ti~:Lll t C:J • ••• • ••• • •••• • •• • • • • •••• • ••• • • ••• • • • • • • • 11 Ü 

6 ) Coefi ciente de afi nidad entre l a s larva s más 

abundantes .. . ... • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • 112 

7) I ndice de diversidad . . .. .. . ..... . .. . . . . . . .. .. . 114 

8 ) El estuario c omo ár ea d e c riü ••••••• • •• ••• •••• 118 

PAWtE C: DlS'l'HlJJUClON VEH'l'lCAL DI :1 lCTI OPLANCTON 

1) Distrl bución del ictiopln.nct on e11 relac ión c on 

los factor e s ambientales • ••• • • ••• •• • ••• •••• ••• • 1 2 0 

la) An á lis i:::; J.0 los c;r :1<.l i cnte...; en e _L plwrn verticnl 120 

l b ) Variac i ones del numero de huevos . ••• •• • • •••• . • 126 

le) Va.i-iaciones del n urn('rO Je lm·v uB • •• • • .•••• • • •• 130 

ld ) Anklis is de l a s mues tras di urnas y noc t urnas 

po.ra los tres nivel es ele proi'uudiilf1d . ... .. ... . 1'1 5 

V - CONCLUSIONES 

A - GenerD.l i dades del ictioplo.nct on es tuari a l . . .. . 1 50 

n - Distrihu~ión hori zontol • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • 150 

C Distribución vertical • ••• ••••• • •• . º... .... .. . . 1 54 

D - SuEerencias ••••• • • • • • • •••• •• • •• • . • •.••••••. . • • 156 

VI - AGRADECIMIENTOS .. • . • • • . • • • . . . • • • . • . • • • • • • . • • • 157 

VII - BlBLlOGRAE IA . ....... . ... ......... .. . ...... .. 1 58 



1 - RESUMEN 

El materi al de estudi o se obtuvo con una red d e 
tipo cónica , en lances horizontal es de 5 minutos de dur a -

. , 
cion y con malla de 500p . Se efectuaron 26 cruceros desde 
el 15/12/75 hasta el 10/11/78 con un t otal de 671 estacio
nes . Por otro l ado, con el objeto de analizar la distribu
c ión vertical , se utilizó un sistema de 3 r edes que colec

taban pasivamente en tres niveles distintos de profundidad , 
durante 12 horas d i urnas y 12 nocturnas . Los muestreos se 
realizaron a intervalos de 7 dias , durante las cuatr o épo
cas del afio . Se efectuó un total de 19 muestreos desde ~l 
17/ 11/ 76 hasta el 27/10/ 77 . 

Fueron identificadas y descriptas pare. el área., 
en etapa de huevo las espec i es : Brevoortia pectinat a , !i.;z
cengraulis gross idens , Micropogonias furni eri , Trichiurus 
l epturus y Achirus garmani ; en etapa de l arva : Brevoortia 

pectinata , Lycengraulis grossidens , Parapimel odus valen -
ci ennis , Hypor hamphus kronei , Syngnathus f oll etti , Micro
pogonias furnieri , Macrodon ancylodon, Paralonchurus bra
siliensis , Umbri na canosai , Cynos c i on striatus , Tr ichiu -
rus lepturus, Achirus 1;5armani y Gobiesox strumosus ; lar -
vas a nivel de género :- Blennius y Gobi onellus y a nivel 
de Familia : Atherinidae . El porcentaj e de huevos no iden
t ificados fue de 1 , 2% y el de larvas fue de 2 , 4%. 

Se observó que la diversidad del estuario es 
muy baja y que el número de indivi duos de las especies 
que lo utilizan como área de en.a es c;rancl e . El ambi ente 
típico utilizado como área de cría es el que registra sa

linidades de O a 5%o . 
A nivel de huevos la especie m~s abundante fue 

M. furnieri con un 89% sobr e el total . En cuanto a las 
larvas l os mayores registros correspondi eron a L. grossi 
dens con el 44% y aª• pec tinata c on el 20% , mi entras que 
M. furnieri se presentó en un 13% • .El área de distribu -
ción de B. ·¡)ect inata y L. grossidens fue el mayor y ambas 
pres ent aron altos coefici entes de afinidad . 

Las larvas de B. pectinata y L. grossidens pr~ 
sentaron una constanc ia de casi el 10096 en todos l os ran
gos de s al inidad y temperatura , com mayores r egis t ros en
tre O y 5%o y temperat uras de 21.¡.Q y 26QC . P . valcnciennis 
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, . . . 
se presento siempre en l as sal inidades m1n1mas y tempera-
turas más elevadas . Los aterínidos fueron más abundantes 
en salinidades de 5 a 20%0 y temperaturas de 20 a 25QC , 
a pesar de tener una moderada f recuencia en t odos los ran 
gos de salinidad y temperatura . M. fur11ieri se r egistró 
en t odas las amplitudes de temperatura y salinidad, pre
sentando mayores re~istros en los más oltos valores de es 
tos parámetros . Los otros Sciaenidae en número r educido 
fueron característicos de aguas de alta salinidad al i gual 
que T. l epturus . Las larvas de Gobionellus sp . en pequeño 
número , mostraron preferencias por bajas salinidades mie~ 
tras que apareci eron en todos los r egistros de temperatu
ra por su largo perí odo reproductivo . A. garmani y G.stru 
mosus se presentaron en densida:des mí nimas , limitando la 
interpretación sobre su comportamiento . 

En relación a la distribución vertical se ob -
, 

servo que~· pectinata , ~ · grossidens y P. valenci ennis , 
están pres entes principal mente entre media agua y superfi 
cie y efectúan una migración para ae;uas intermedias duran 

te el d í a , principalmente cuando la c ol umna de agua está 
estratificada . Las larvas de Atherinidae que mostraron u

na marcada preferencia por ªl~uas <le profundidades médias , 
tienden a migrar a aguas más profundas rlurante el dí a . 

Cuando lo. columno.. de agua es homoc;éncn los larvas de M. 
furnieri se presentaron principalmente en aguas superfi
ciales . Cuando existe estratificación, sus mayores regi~ 
tros se pr esentaron en aguas profundas al ac ompañar la 
pene tración de agua de ori gen mari no . Las larvas de T • .l_~ 
turus que tanto de d í a como de noche presentaron mayores 
registros en aguas profundas , i ndependi entemente de las 
características de l a c olumna de agua indican su incapa
ci dad de flotar en un ambiente que no l e es propicio.Las 
larvas de Gobionellus sp. en aguas homogéneas presentan 
una acentuada tendencia por aguas superficinles indepe~ 
dientemente de la incidencia de luz o no . 

En defini tiva , considerando la f uert e corr ien 
te que se r egistra en el canal de acceso del estuario , 
existen larvas , que venciendo la resis tencia del medio , 

so mantienen en determinadas profundidades y también e
fectúan una migrac ión nictimeral . 
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II - INTRODUCCION 

A - IMPORTA NC IA DE LOS BIOTOPOS ESTUARINOS 

Los estuarios y aguas costeras tienen una i mpor
tante función corno área de cr í a para l as larvas y juvenil es de 
peces . Estos s e congregan en es as áreas y se benefician c on la 
posibi lidad de abundante aliment o y protección de predadores . S~ 

gÚn Clark ( 1967) y Me Hug~ ( 1966 , 1967 ) , más del 7Cffo de juveni 
les de pec es ue especies de i mport ancia comercial en el Atlánti 
co Norte- Occidental , tienen una parte de su vida relacionada c on 
estuari os . 

Las especies que utilizan el estuar io c omo 
, 
are a 

de cría son de origen mari no , dul ceacuícola y l as t í picamente e~ 
tuarinas . Pocas especies pertenecientes a los grupos de Anguilli 

formes , Clupeiforrnes , Perciformes y Gadiformes existen en los es 
tu.arios porque tienen adaptaciones específicas , mi entras que ,los 

Salmonifor mes , Atheriniformes y Gasterosteiformes , tienen adapta 
cienes básicas que les permiten su existencia en dichos am~ien -

tes . 
Según Me Hugh ( 1966 ) , alta mortalidad de ani ma-

, 
les marinos es bastant e c omun en ambientes estuarinos , estando 
éstos sujetos a amplias variaciones en s uB abundancias . Bruscos 
cambios de salinidad , temperatura, contenido de oxígeno y c ompo-
sición química del agua ocurren continuamente , provocando en es 
t os organismos un ''stress'' fis iológic o muy grande . A pesar del a l-
to costo fisiológico , estas espec i es son c ompensadas por l a abun 

-_) 
danci a de alimento y pr otección. 

La distribución y abundancia de l os huevos y 18.f: 
vas de peces están condicionadas principalmente por la temper at~ 
ra , salinidad y predación. Otros agentes controladores son: la 
turbidez, la i luminación y en muchos c asos la polución, dado que 

los est uarios s on utilizados por l as ciudades par a eliminar sus 

productos de deshecho . 
En dic i embre de 1975 , l a Universidad de Rio .Gran 

de i nició el 11Projeto Lagoa", baj o la coordinación del Lic . J or 

ge P . Cas t ello. Dicho proyect o tení a c omo obj etivos l a caracteri 
zación del régimen hi drodinámico del área estuarial de Lagoa dos 

Patos y estudiar s u influencia s obre la distribucibn espacial y 

tempor al de l a f auna , asi como su papel en l os ciclos de vi da de 
las d iferentes especies de pec es , crustác eos y moluscos de i mpor 

t ancia económica y ecológica. 
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Cons i derando el desenvolvimient o de una gran ac
t i vidad pes quera en la región y la carenc ia total de investiga -
c iones s obre el ictioplancton en dicha área estuarial , se incl u
yó este tema en dicho proyecto . En el transcurso de su realiza -

ción ne public uron "Hula~o1·io:J " con los pri meros datos r ef ereg 
tes a la distr i bución cuali- cuantitativa del mater ial ictioplan~ 
tónico correl acionándolos con los factores ambientales : t emper~ 

t ura Y salinidad .(Cas t ello , 1976a, b , c , ci , 1977a , b , 1978 a , b ). 
Simultáneamente se i nstaló un sistema de redes 

en el canal de entrada para obt ener filtrados pasivos de planc -
ton a diferentes nivel es de profundidad . El objetivo de este si.§_ 
t ema de muestreo era analizar el i ctioplancton en toda la colum
na de a~ua ya que en el Projct o La~oo. l o.s muestras eran de super 
ficie . 

En el t ranscurso de su reali zación se ef ectuó 
un estudi o sobre el crec imiento y met amorfosis de Brevoortia ~ 
tinata y Lyc enBr aulis oli dus ( Weiss e Krug , 1977) . Estas dos es
pecies son características de ambientes est uarinos , principal -
mente en su etapa larval . 

También s e r ealizó un trabajo compar ativo entr e 
~cengraulis olidus , de hábitos estuarinos , Ancho~ marinii , de 
ambi entes costeros y Engraulis anchoita , típicamente marina 
( Weiss e FeijÓ de Souza , 1977) . 

B - GENERALIDADES DE :f:AGOA DOS PA'ros 

Lagoa dos Patos es tá situada en el Estado de Ri o 
Grande do Sul de Brasil . Es en América del Sur la mayor área l a
gunar . El sect or sur , desde Ilho. da Feitorí a hasta su desemboca
dura presenta características típicamente es t uari al es . Este sec
tor qile repr es ent o. aproxi madamente la i Ócima parte de l a laguna 
(900 Km2 ), está localizado entre 31º 4'l I N y 32º 14 ' S 1e l ati -

t ud y 51º49 ' E y 52º 15 ' \v de l ongi t u:l ( l(i. t5 . 1 ) . 
Esta laguna es l a pri ncipal cuenca r ecept ora de 

las aguas fl uvial es que dr enan la nlLiplnnicie del Es tado de Río 
Grande. El canal que descarga en el ma~ 
del vasto sistema lagunar f orma,lo por 

Lagoa Miri m ( 3 . 749 Km2 ) tiene un ancho 
dura y una profundidad media de 15m . 

las aguas provenientes 
ésta (10 . 360 Km2 ) y por 

de 750m en la desemboca-

Es tudios reali zados por Malaval (1916 ) durante 
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un perí odo ele G años , i n<licuron que en cada periodo anual , en 
108 dí as fue registrada penetración Je a0ua marina con una me 
dia de 6. 767 rn'/ s , en 205 d í as s e observó des ague con una me
d i a de 8 . 651 m3/ s y en 52 dí a las aGuas no mostraron un movi
miento def i ni do . 

La obs ervaci ón diar i a del c omportamiento hi -
dráulico del canal revel ó que los flujos de entrada tienen u
na duración media de 18 a 24 horas, habiendo en los perí odos 

de s equía prolongados , ent r adas de agua que duran de 5 a 9 
dí as y desagues de invier no que t ienen una duración de 10 a 
19 d í as . 

La constante inversión del sentido de la co
rriente en el canal provoc a una var iación de niveles con una 
constant e reposición de las masas de agua , hasta que el s iste 
rna alcanza una nueva s ituación de equil ibri o por l a propia 
compensación hidráulica . En general la situación de desague 
s uper a en 200'}6 a los periodos de penetración de agua (Herz , 

197'7 ) 

C - OBJETIVOS 

Los ob j etivos del pres ente t rabaj o s on l os s i 

guientes : 
- Identificar y describi r l os huevos y larvas 

pl anctónicas presentes en el área . 

- Analizar l a penet ración de los huevos y l élf: 
vas y la infl uencia de los f actores ambientales . 

- Analizar l a dis t ribución cuali- cuantitativa , 
espacial y t emporal de l os huevos y l arvas. 

- Estudi ar el co~portamiento individual de las 
especies y s us relac iones interespecÍf icas . 

- Anal i zar las fluctuaciones cuali- cuant itati
va en la distribución v er t i c al y l a i nfluencia de l a s al ini dad 
y temperatur a . 

- Analizar la función del estuario como área 
de crí a para las especi es c on huevos y l arvas planctónicas y 

proveer l as bases para un futuro moni toreo del área . 
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III - MATERIAL Y METODOS 

A - METODOLOGIA DE CAMPANK 

El área de estudio ( Fig . 1 ) es tá c omprendida e~ 
tre el c anal de acceso y una l í nea imaginaria que une Ilha da 
Fei toria y Ponta dos Lern;ois . Se contó con l a Lancha "Squalus "de 
la Universidad de Ri o Grande, que tiene una es lora de 12 m y un 
calado de 90 cm, lo que permitió r ealizar colec t as en aguas rel~ 
ti vamente someras . Con esta embarcación se real i zaron los 2l.J- pr i 
meros cruceros , que desde la primavera de 1975 hasta el verano 
de 1978 cubrieron en forma r elativamente continua todas las esta 
ciones del año ( Tabla 1). Los Últimos dos cruceros , el 25º y 26~ 
fueron realizados en la primavera de 1978 con la Lancha "Larus " , 
t ambién de l a Univers idad , de 15rn de es l ora y un calado de l , 45m . 
El total de muestras colectadas fue de 671 ( Tabla 1) . 

El n~mero de estac iones por crucero fue de 20 
a 30, en las c uales se determinó la temperatura y salinidad de 
l a c olumna de agua por intermedio de un termo-salinómetro de i n 
ducción . Las estaciones no fueron r ealizadas en locales f ijos 
porque uno de los ob j eti vos del 11 Projeto Lagoa" era el l evanta -

miento u.e sedimentos y L 1uuu benLÓn.icu . 
Las muestras de plancton se obtuvi eron con una 

red de tipo c ónica de 70 cm de diámetro d ~ boca y malla de 50(:p . 

El volúmen de agua filt r ado por la r ed s e obtuvo por medio de un 
fluj Ómetro , a excepción de l os tres primeros cruceros en los que 
por falta de éste , el vol úmen filtrado fue calculado c onsideran
do el área de l a boca de la red y la distancia recorrida , en ba
se al t i empo y la velocidai del arrast re . Los lances c on 5 minu
tos de duración fueron realizados en la superficie , horizontal -
mente y a una velocidad de 2 nudos . Todos l os lanc es fueron rea
lizados durante el día . 

Para analizar l a distribución vertical del ictio 
plancton fueron instalados , en dos puntos del Canal de entrada, 
dos conj untos de redes dispuestas en forma similar al sistema i 
deado por Graham y Venno (1968 ) . En la Fi g . 2 se presenta un es
quema del sistema util izado . Las redes se dispusieron a 1 m, 6 m 

y 11 m de la superficie . La profundidad máxi ma de las estaciones 

era de 13 m. El cabo que sujetaba las redes era fijado en el fon 
do por intermedio de un ancla y suspendido por una boya. 



Las redes con una malla de 50(:p filtraron pasi
vamente , siendo orientadas por intermedio de l a aleta direccio
nal colocada en l a parte superior. del nr o de cada red . De cada 
estación se obtuvo una muestra diurna y ot ra noct urna ( c ada 
una de 12 horas) para c ada estrato , total i zando en cada colecta 

12 muestras . Se t omó la t emperatura y s alinidad a cada metro de 
profundidad , al colocar l as redes y al r eti rar el mat eri al . 

Las salidas , 19 en total , s e efectuaron a ínter 
valos r egulares de 7 d í as , durante las cuatro épocas del año 
desde el 17 de noviembre de 1976 hasta el 27 de octubre de 1977 
( Tabla 2 ). 

Conociendo la i nestabil i dad de un estuario , 12 
hor as continuas de filtración sin flu j Ómetro no es l a metodolo-

" . . , gi a indicada , pero se efectuo ante la i mposibil i dad de apl icar 
otro tipo de muestreo . De todas maneras , a pesar del tipo de 
muest reo , sus r esultados reflejará.n las condiciones del ict io -
plancton y del ambiente . 

B - TECNICAS DE ESTUDIO 

El material ictioplanctónico f ue fij ado en for
mol al 5% neutralizado , y exami nado baj o micros cÓpio es tereoscó 
pico dotado de escal a micrométrica . 

Para l a i dentificación de los huevos se utiliza 
ron en al gunas oportuni dades ~onadas maduras , próximas a deso -
var , como en el c aso de Micropogonias furni eri y Achirus garrna 
ni . En l a primer a espec i e , por s er sus huevos más d i f íciles de 
identificar , se mi dió el diámetro y l a got a de acei te de aprox_i 
madamente 4 . 000 huevos , c olect ados en d i f er entes épocas y s ali
nidades , y s e c al culó su distr i bución de f recuenc ias . 

En el c aso de Lycengrauli s gross idens se midi ó 
el eje mayor ( .E ) y el e j e menor ( e) ele c udo. huevo , y se obtuvo 
su volúmen ( V= 4/3 ff . E/ 2 . e/ 2 . e/ 2 ) y excentricidad : 

( K = 

poder 
bitan 

Guber 

(E/ 2 )2 - ( e/ 2 )2 ) , par a precis ar mej or el diagnóstico y 
(E/ 2 )2 

diferenciarlos de los huevos d e otros engraulÍdeos que ha 
el &reo. costero . Las fórmul as s e obtuvieron d e Sadosky y 

(1960) . 
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En las restantes especies , cuya i dentificación 
fue menos complicada se midieron los di ámetros y gotas de l os 
huevos y se estudió su distribución de frecuencias . 

En cuanto a las larvas , partiendo del juvenil 
identificado se efectuó una serie completa de l as dif erentes e 

t upas de crecimiento hasta l a recién ec losionada. Dicha ser ie 
se tiñó con al izarina s egún el método de Hollister ( 1934 ) pa 
ra determinar la secuencia de osificación. En estos casos se e 
laboró una tabla de carac t eres mer i s t ic os para una me j or deter 

. . , 
minacion. 

En especies como Lycengraul i s grossidens y Br~ 
voorti u pec t inata , que sufren un proces o de metamorfos is , se 
elaboró una tabla mor f ométrica , donde s e tomaron las pr oporc io 
nes morfológicas para su comparación dada s u gran semej anza en 
la primera et apa de vida. 

Con las larvas de las especi es más abundantes 
s e utilizó el coeficiente de afi nidad de Fager (1963 ) y Lon-
ghurst (1964): A 

a . b 
1 

2{b 
donde , A: es el número de estacio-

nes donde las especies a y b están j untas . 
El Í ndice de divers idad utilizado fue el de 

r'íargale1' ( 1958) : D: S - 1 

lg n 
donde , S : número de especi es y 

, 
n : numero de individuos . 

Las larvas pertenec i entes a la Familia Atheri 
nidae no fueron identifi c adas a nivel de es pecie por ser éste 
un grupo muy c omple jo y el poco c onocimiento que existe en es 
ta 5.rea. 

En l as colectas pasivas de plancton a tres ni 
veles de profundidad , las larvas de B. pectinata y~· grossi
dens , fueron muy dañadas debido a s u permanencia en la red ; 
consecuentemente, en el ítem de distribt1ción vertical éstas 
f iguran como pertenec i entes al SO. Clupeoidei . 

Las larvas de Macrodon ancylodon , Paralonchu
~ bras i liersis , Cynoscion striatus y Umbrina canosai , por 
rresentarse en número muy reducido f ueron agrupad.as en l a Fa 
milia Sciaenidae en las correspondientes tablas y gráficos . 
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To.bln 1 : Do.tos correspor,. licntes ,'l c:n,i,l crucero y medi a 
del nú11ero de ltuevos y l arvas por 100m3. 

11 

CRTJCET?O Ti'EClfA P.POCA N º r·:srr . Nº HUEVOS NQ LARVAS 

1 08/ 12- 11/ 12/ 75 p 20 16 , 4 121 , 2 

2 08/ 01- 10/ 01/ 76 V 23 2 .056 , 3 112 , 6 

3 26/01- 29/ 01/76 V 30 912 , 0 32 , 9 
4 16/02- 2LI /02/ 76 V 19 0 ,1 12 , 7 

5 05/ 04- 09/ 04/76 o 23 14 , 3 7 , 8 

6 26/0Lf- j0/ 04/ 76 o ~í'I 1 , 1 15 , 7 

7 19/ 05- 26/ 05/ 76 o '~-5 33 , 8 24 ,0 

8 15/06- 18/ 06/ 76 o 30 --- 42 , 9 

9 10/ 08- 13/ 08/ 76 I 18 --- 6 , 8 

10 27/ 09- 03/ 10/ 76 p j:,¡ O, L~ 1 , 6 
11 19/ 10- 22/10/ 76 p 24 324 , 9 3 , 9 
12 09/ 11-11/ 11/ 76 p 26 1 . 265, 5 23 , 6 
13 29/ 11- 04/ 12/ 76 p 37 102 , 9 42 , 9 
14 20/ 12- 22/12/ 76 V 18 () , 2 55 , 5 
15 10/ 01- 13/ 01/ 77 V 24 0 , 5 27 , 9 
16 2LI / 01- 27 / 01/77 V 25 523 , 9 31 ,8 

l'? 08/ 03- 12/ 03/77 V 18 150, 1 3 , 7 
18 30/ 03- 04/ QL~ / 77 o 34 70, 2 20 , 7 

19 02/ 06- 06/ 06/ 77 o 26 --- 15 , 0 

20 26/ 07- 28/ 07/ 77 I i 16 --- 5, 2 

21 13/ 09- 16/ 09/ 77 I 28 --- 0 , 9 

22 09/ 11- 11/ 11/77 p 23 5 , 0 28 , 3 

23 04/ 01- 13/ 01/78 V 
1 

22 121 , 9 21 , 2 

24 26/ 02- 02/ 03/ 78 V 23 19 , 9 21 ,1 

25 26/ 09- 29/ 09/ 78 p ')/ 
t...'.) l¡ ' 'l 25 , 8 

26 08/ 11- 10/ 11/ 78 p 27 296 , 0 8 , 9 
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Tabla 2 : Número de huevos y larvas capturadas en cada estr ato 
y en cada muestreo . 

M E ESTRATO 
u P. 
E FECHA o HUEVOS LARVAS s e 
T. A lm 6m llm lm 6m llm 

l 17 . 11 . 76 p l 1 7 1 . 288 1.890 1 . 102 
2 24 .11 . 76 p 26 . 128 10 • .?Ll O 'l .11bj 103 26 37 
3 29 . 11. 76 p 1 . 894 15. 249 3 . 193 371 767 337 
L¡ 08. 12 . 76 p 7 . L~LI O 11 . 85lf 1 3. 8.J2 3113 366 571 
5 15. 12.76 V 1 49 93 . 333 40 84-3 406 
6 22 . 12 . 76 V 95 487 7 . 329 1 . 121 1 . 212 1 .799 
7 29 . 12 . 76 V 86 . 726 85. 666 62 . 965 231 290 180 
8 05 . 01 . 77 V 271 87Ll 1 . 328 Lfl8 269 20 
9 19. 01 . ·77 V ---- ---- '16 106 51 117 

10 13. 04 . 77 o 1 ---- ---- l j l 80 Lf8 

11 19 . 04 . 77 o ---- ---- ---- 794 346 205 
12 28 . 04 . 77 o ---- ---- ---- 29 36 36 
13 OG . 07 . 77 1 ---- ---- ---- 256 114 159 
14 13 . 07 . 77 I ---- ---- ---- 10 51 1.¡4 

15 20 . 07 . 77 1 ---- ---- ---- 24 9 24 
16 20 . 09 . 77 p ---- 1 ---- 3 2 2 
17 13 . 10. 77 p 317 lf 08 Lf'72 310 343 192 
18 20 . 10 . 77 p 15 l L~ 8 166 91 38 
19 27. 10 . 77 p 987 786 997 4 4 4 
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IV - RESULTADOS Y DISCUSION 

P A R TE A 

DESCRIFCION DE LAS ESPECIES ---
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Las espec i es i dent if icadas y descriptas fueron: 

HUEVOS 

LARVAS 

Br evoortia pectinata 
Lycengr aulis grossidens 
Micropogonias furni eri 
Trichiurus lepturus 
Achi r us garmani 

Brevoortia pectinata 
Lycengraulis grossidens 
Parapimel odus val enci enni s 
Hyporhamphus kronei 
Synr-;nathus folletti 
Micropogonias furnieri 
Macrodon ancyl odon 
Paralonchurus brasiliensis 

Urnl>ri na canosai 
Cynoscion s tri a t us 
Trichiurus lepturus 
Achi rus gar mani 
Gobiesox s t rumosus 

, 
Ident ifi cados a nivel de genero , f uer on : 

Blenni us s p . 
Gobionellus sp . 

A nivel de Fami lia : At her ini dae . 

Por no ser i denti f i cadas a nivel de es peci es 
es tas Últimas larvas no f ueron descript as . Las descripciones 

d0 los huevos y l a r vas dependió en alEunos casos de l a canti 
dad de material disponi bl e , y en otr os c asos ue la i mpor t an
cia ec onómica y biológica . 



1 - BREVOORTIA PECTINA'rA 

Los huevos de esta espec i e fueron identifica
dos en las aguas costeras uel Sur de Brasil por Weiss et all. 
(19'76 ) . J.,os valores de diámetros obtenidos por estos autores 
fuer on de 1134 a 140Llp con una medi a de 1260µ para la prima
vera de 1971 . Estos diámetros son semejantes a los obt eni dos 
en el presente trabajo en los meses de octubre , noviembre y 

mayo de 1976 en diferentes rangos ue s ali ni dad (Fi g . 3) . Los 
menores diámetros se obtuvieron en los mes es de enero y mar
zo con una media de 10L~2 y 1063.:u respectivamente . 

La di smi nución del tamaño del huevo c on el au
mento de la temperatura ya .fue observado por diversos inves
tigadores y en diferentes especies de peces , ( Blaxter y He~ 
pel , 1963 ; Zijlstra, 1969 ; Hempel y Blaxter , 1967 ; etc . ) . El 
dj ámetro del huevo de una especie puede variar a través de 
un [;radien te de temperatura. lati tudinnl o estac i onal . En es
te caso el aumento de la temperatura en la époc a de verano 
det ermina una disminución del huevo en un 1576 en rel ación 

con los diámetros obteni dos_en octullro o mayo . Evidentemente , 
de los huevos de menor t amano , desarrollados a mayores tempe 
raturas , nacerán larvas menores , que son compensadas por a
bundant e alimento en el plancton . De los huevos de épocas 
fr i as nacerán larvas más capacitadas pa1·a soportar un ambien 
te desfavorable ... Por otro lado , temperaturas frí as provocan 
un desarrollo demorado y favorecen lo asimilación ele las sus 
tancias alimenticias del vitelo , obteniéndose larvas me j or 

des arrolladas . 
Efectuando el análisis de la varianza para los 

diámetros de los huevos en salinidades .de 27 a 30%0 y de 23 
a 26%0 r es pecto al mes de mues treo , se obtuvo : F = 1, 3278 y 
F = 0 ,2974 respectivamente . Dado que Fes menor a F0 ,

95 
se 

acepta l a hipótesis de i gualdad de las muestras . Este resul 
tado es consecuencia de que lQ suma de los cuadrados dentro 
de cada :nes es ma.Yor que la suma de cuadrados entre meses . A 

pesar:· de que el Etná.t.is i ~ de la var·ian2a no evidencia l a vari.§_ 
ciÓn del d iánetro del huevo , biolÓgi ~ament e el hecho es raze
nablemente evidcnLc . 

El t amaño Je la gota de aceite fue de .108 a 
a 162.u, no presentando variación con cambios de la temp1::ratu-
ra. 
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La descripc ión del desarrollo embri onario y 

larval de esta especie sobre material del mismo estuario 
fue ef ectuado por Weiss y Krug , 197?. La Fig . 4 f ue tomada 
de est os autores. un resúmen de l as c fu.·acterístic as más i m
portant es , indica que : 

El huevo es t í picament e planctÓni co , trans pa
re11te y sin pigmentación . El vitelo se dis pone des de l a par 
te inferi or de la cabeza hasta el tercio anterior del cuer
po . La got a s e sitGa en el extremo ventro- pos t eri or . Las a
letas pectorales es t án bien desarrolladas y aún membranos as . 

La aleta embrionaria es amplia y nace uetrás de la cabeza , 
rodeando todo el cuerpo hasta el ano que s e dispone cerca 
del extremo caudal ( 85% del lar~u total ; . 

El vitelo es ~onsumido tot almen~e a l os 5mm , 
cuando tiene la boca funcional y los ojos pigmentados . So
bre la alet a embri onari a se observan l os primeros radi os de 
la al eta dorsal y caudal . Las pectorales están más desarro
l ladas·. 

A los lürnm la aleta embrionaria desaparece 
por completo , observándose la alet a dorsal con 10 r adios , 
la anal con 11 y la caudal con 19 radios princlpales . Las 

#' t' I 

pee torales es can mas desarrolladas pero todavia membranosas . 
El tracto digestivo sigue recto hasta el ano , estando éste 

situado a un 80% del l argo total . En lu parte ventral apar~ 
cen una serie de melan&foros y otra serie entre el i ntesti
no y el cuerpo . En ese momento se observan 42 miómeroo , sien 
do es t e t:l número definitivo . 

A los 15mrn Llene c arocL u~lsticas muy semej an
t es a los juveniles . Las aletas tienen el número def initivo 

de radios , sicmlo , l LI en la c..1.orsul , J. '-) e n la caudal y '/ en 

las ventrales las cuales se forman entre los 13 a 14mm de 
largo. Las pectoral es recién ~omienzan a osif i car sus radios 
La p i gmentación es más acentuada , presentando la mi sma ca
racterís tica que lo. larva de lOmm ; solamente aparec en unos 
tenues melanbforos en el hocico y sobre la caudal . El trac
to diges tivo contin~a siendo recto y la posici&n del ano se 
encuentra a un 72% del largo total . 

l ,n mctnmorfosis se cor11pl ot r:i entre ?O y 25mm , 

adquiriendo caracterí sticas típic as de juvenil . La distancia 
preanal está a 59 o 60% del largo total . A pesar de conside 

. , 
rarse juvenil , la altura del cuerpo rccien se estabiliza en 
tre los 60 a 70mm de larEº · 
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2 - LYCENGRAULIS GROSSIDENS 

Los huevos fueron identificados por Weiss et 
all (1976 ) para el área costera del sur de Brasil . Las dimen 
s iones pres entadas fueron : e je mayor c on 1026 a 1215µ, eje 
menor c on 756 a 945µ y el volúmen de 0 , 3380 a 0,5680mm3. 

La Fig. 5 present a la ctist r i bución de fr ecueg 

cias del eje mayor , e j e menor , vol úmen y excentricidad en s a
linidades mayores a 30%0 , entre 27%0 y 30%0 y ent re 23%0 y 

26%0 , obtenidos en la primavera de 1976 . Fue éste el Único p~ 
r Íodo en que s e colec tó un número relativamente abundante de 

, 
huevos , no teniendo posibilidad de c omparar con otras epocas 
del año . 

Los valores medios de e j e mayor , menor y volÚ 
men coinciden con los obtenidos por los autores citados ante

rior mente . Llama la atención la gran amplitud de variación 
que existe en la excentricidad de estos huevos, a pesar de que 
las medi as oscilan apenas entre 0 ,62 y 0, 60 . 

El exámen de las l arvas presentes en el estu~ 
rio realizado por \1eiss y Krug (1977 ) y c ontinuado en el pre
sente estudio indicaron que el único engraulÍdeo que utiliza 
esta área para su desarrollo es L. grossidens , descartando la 
posibilidad de que la ampli a variación de l a excentricidad es 
té dado por la presencia de otro huevo de l a misma Familia. 
Posiblemente ésta sea una característica propia de la es pec i e 
y la influencia de un ambiente inestable . 

La Fig. 6 presenta los estadios más caracte -
rísticos del desarrollo embrionario y larval de ésta especie 
tomados de Wei ss y Krug ( 1977 ) . 

Las características más i mportantes en cuan

to a su descripci6n son : 
Los huevos son planct6nicos , transparentes , 

sin ~ota de aceite , vitelo segmentado en vacuol as pequeiias y 

espacio per i vitel i no pequeiio . 
La larva nace con 3mm , muy poco desarrollada , 

transparente y sin pigmentac ión. El vitelo s e dispone en la 
parte ventral , debajo de la cabeza hasta la mitad del cuerpo . 

La aleta embrionaria , estrecha , nace detrás de l a cabeza y 

r ode~ todo el cuerpo hasta el ano , situado cer ca de la aleta 
caudal ( 70% del largo t ot al ). Los miómeros , en número apro
ximado de 35 , continúan su formaci 6n . 
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A los 5mm ya c onsumió total mente el vit elo. Ti~ 
ne la boca funcional y l os ojos pi gmentados . Sobre la aleta ern 
brionaria se es bozan l os radi os de las aletas dors al y caudal . 
LRs pect<>r&l es todavia son membranosas . El tracto digestivo es 
rec to hasta el ano , que se d i spone t odaví a a un 7(J)fi del lareo 
tot al . 

A los 10 mm pres enta l as al etas dors al , caudal 
y anal bien f or madas con ves t i gios de la al eta embrionaria . Las 
ventrales todavía no se formaron y l as pectorales ya tienen al
gunos radios . El tracto digestivo sigue r ec to, observándose la 
vej i ga natatoria entre el intestino y el cuerpo , aproximadamen
t e a l a mitad del mismo . El n~ero de miómeros visibles ya es 
el definitivo (45 ) . El ano est, m~s distante del hocico , a un 

73% del l argo total . 
Con 20mm se parece bastante al juvenil . Las al~ 

tas tienen practicamente el número defini tivo de radi os. Las 
ventrales que nacen cuando la larva alcanza los 14· a 15mm , ya 
están bien desarrolladas . El t racto digestivo continúa recto , 
estando el ano a un 65% del largo total . Aparecen una serie de 
mel anÓforos en l a parte ventral qu e s e d ispone en dos hileras 
paralel as desde la parte i nferior de la mandíbula hasta la ale
t a pectoral y desde la mi tad de la anal hasta el inicio de la 

c audal . 
A los 30mm presenta características semejantes 

a l a anterior c on un aumento de la pi gment ac ión , obs ervándose 
melanóforos en la parte superior y ventral de la c abeza y ro -
deando el borde pÓstero- in.ferior del opérculo. Dos hi leras p~ 
ral el as de melanóforos se inician det rás de la c abeza y conti
núan dor s al mente hasta la alet a caudal , que rodean por su bas e 
y continúan ventralmente hasta el ano . El tracto digestivo co
mienza su metamorfosi s , for mándose el estómago y l os ci egos pi 
lÓricos . La distancia pre- anal disminuye a un 53% del largo to 

tal . 
A los 40mm ter mina su metamor fosis , adquirien

do l a s caracterl stic as tlpic as de j uvenil . Las al etas tienen 
s u número defini tivo de r adios , teniendo l a dorsal 16 r adios , 
la anal 25 a 26 , las vent r ales 7, l as pector ales 15 a 16 y la 
caudal 19 radios prin~ ipales . La distancia pre- anal está a un 
50% del l argo tot al . La alt ura del cuerpo en proporci ón c on el 

largo ya es l a defini tiva , o s ea que i nic i a s u cr ec i mi ent o iso 
m~trico . 
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3 - PARAPIMEL ODUS VALENC IENNIS 

La menor l arva encontr ada fue de 8mm . 
En esto o:J Lu<llo cu.rece Lotalmcn Le do pigmentación, o 
excepción de l os ojos que presentan una leve pigmenta
c ión marrón claro. El tracto digestivo está practica -
mente formado y la boca es func ional, no presentando 
vestigios de vitelo . La notocorda es bien visible cur 
vándose hacia arriba en el extremo caudal . El número 
de miómeros posibles de contar son aproximadament e 28. 
Presenta r estos de la aleta embr ionaria en l a parte 
posterior del tronco y bajo el intestino. No hay vesti 
gios de las aletas dors ales ni ventrales . Las pectora--les son sumamente pequenas y membranosas . Sobre la ale 
t a embrionaria se observan l~ radios que corresponden 
a la aleta c audal y unos 5 radios comienzan a i nsinuar 
s e en la anal . Los tres pares de barbillas está bien 
desarrolladas , lo que facilita su identificación. 

A los 22mm pres enta todas l as c!:U'acterísti
cas del juvenil. Los oj os están c omplet amente pi gmenta 
dos y s e observa un pronunciado aumento del número de 
mel anÓforos por todo el cuerpo , acentuándose en la PB.E. 
te dors al del tronco y cabeza. La iistancia pr e- anal 

representa un 53% del l argo total. Todas las al etas e~ 
t án bi en des arrolladas , presentando l a primera dorsal 
II - 6 , (la s egunda dorsal es adiposa) , la ancl II - 15 , 
la ventral 6 , la pectoral I - 7 y la caudal 16 . El nú
mero de miómeros es de 37 a 38. Los barbillones es t án 
más desarrollados . 

Tamaños mayores a 22mm sólo fueron enc ontra 
dos en raras ocasiones en el pl anc t on . 
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4 - HYPORHAMPHUS KRONEI 

A travéz de una gónada en avanz ado estado de ma
duración , s e observaron los filamentos de la cáscara del huevo . 
Estos fil amentos , que i nician s u form ación en ovocitos bi en pe 
queños ( 135p) están pres entes en pequeño número y son muy lar 
gos ( Fig . 8 ) . A travéz de los f i lamentos l os huevos se unen 
entre s í y a la vegetación sumergi da . Hildebrand y Schroeder 
(1928 ) caracterizan los huevos de Hyporhamphus unifasc i atus 
del Atlántico Norte como semiflotantes , teniendo éstos un esca 
so número de fil amentos y muy largos . 

En l as muestr as de plancton l as larvas más pequ~ 
nas fueron de ?mm. En este estadio la larva presenta vest i gios 

de l as alet as dorsal , caudal y anal . Las pectorales s on relati 
va.mente gr andes y membranosas . El tubo digestivo es recto y d~ 
semboca en el ano ubicado a un 63% del lur~o total . La mandÍbu 
la se presenta un poco s obresaliente en comparación c on la m~
xila Los ojos grandes son muy pi gmentados . Presenta una doble 
hilera de melanÓfor os en el dorso del cuerpo , desde l a cabeza 
hasta la aleta caudal . La picment ación en la parte dorsal del 
tubo diges tivo es muy intensa. MelanÓforos agrupados aparecen 
detrás del ojo y en el hocico . 

Con 17mm las proporciones del cuerpo se mantie
nen , apar eciendo un mayor número de r adios en las alet as , pero 
todavía no compl etos . Comienzan su desarrollo las ventrales.La 
mandí bula ya i nició su crecimi ento alométr lco proyectándos e h~ 
cia adel ante . Los ojos acentuaron su pigmentación al i gual que 
e l resto del cuer po . Se visualizan 34 miómeros abdominales y 
20 caudales , $wnando un total de 5L~ miómeros . 

A los 24mrn las aletas c ompletaron su número de 
radios teni endo la dorsal 16 , l a anal lG y la pectoral 11 . La a 
l ometría de la mandí bula ya es b i en manifiesta . La pigmentación 
está bien def i nida , observándose una doble hilera dorsal , otra 
vent ral y otra lateral . Se acentuó l a pi gmentac i ón en la cabe
za , principalment e en ln part e dorsal . 

A excepción de la mand í bula , que continúa con su 
crecimiento al ométr ico , las caracter í sti cas morfológicas del 
cuerpo son i guales a los adultos . 
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5 - SYNGNATHUS FOLLETTI 

Jios huevos de esta especie son incuba-
dos en un par de pl i egues ventrales del macho, has
ta que el embrión c onsume t odo el vitel o y comienza 
su alimentación externa. 

La menor larva colectada en las mues -
tras de plancton fue de lOmm. Esta l arva tiene seme 
j anz a c on l os adultos a pesar de no haber c ompleta
do t odo su desarroll o . Los escudos cutáneos que for 
man los anillos del cuerpo están presentes pero no 
complet os , principalmente l a parte que cubre el tu
bo digestivo es rudimentar~a. Las aletas pectorales, 
dorsal y caudal no tienen el número definitlvo de 
radios y pr esent an restos de la aleta membranosa . 
La anal es incipi ente . Los o jos están bien pigment~ 
dos y t i enen melanÓforos distri bui dos homogéneamente 
por todo el cuerpo (Fi g . 9) . 

A los 2Llmrn ya tienen el número total de 

escudos , pres entando una media de 16 tor ácico- abdomi 
na.les y 38 caudales , siendo el 1.ot al 5'1 . TJB alet a 
dorsal presenta unos 39 radios y 18 caudal 10. Las 
pec t orales y a~al todaví a son memb ~anos as . La pi gmer 
tación c0ntinÚa homogénea por todo el cuerpo . 

El juvenil de 42rnm t i ene una pigmenta, -
ción c aract erí stica que consiste en una s érie de bag 
das transversales a lo largo de todo el cuerpo y que 
persiste en la fase adult~. 

27 



-:_: j : . . Q 

IOnm . 24 nm. 41 nm. 

:/ . 

~,"'nrrw t hu n f oll t"t t i : A: 1. :~ "'''R ci P. l ú mr.i; B: l ar,rn de 

;.>1¡ mm ; C : ,1uv r·ni l el " Lt~in r ! . 

c::o 



29 

6 - MICROPOGONIAS FURNI ERI 

El huevo de est a espec i e t iene las caracteri s 
t icas t í picas de l a Fami lia Sc i aeni dae . Es r edondo , con esp~ 
cio periviteli no rel a tivamente pequP-ño , gota de ac e i te gran
de ( 27C}u en medi a ) y l i geramente amar i llenta ; el vitelo es 
transparente y pres enta una estr uctur a alv eolar . El di ámetro 
varí a , depend i endo de la época , ent re 730 a 1053µ. La Fig . 10 
muestra la di s t riQuciÓn de f r ecuencias de los diámet ros en 
diferentes meses para salinidades de 27 a 30%0 ( l ~ c ol umna ) 
y 22 a 26%0 ( 2ª columna) . Se obs erva una d i sminución del ta 
111.:.1.íio a mcdicla que uvo.nza. lv. época el ü d c::;ovc . 

En e l anál isis de la varianza para los diáme
tros de l os huevos en l as dis tintas salini dades r especto a l 
mes de muestreo , s e obtuvo : F "" · 2 ,'4432 para sali nidades de 
27 a 30%0 y F ~ 1,0237 para l as s alini dades menores . Si endo 
es t os valor es de F menores a F0 , 95 s e acepta la hipótes i s de 
i gualdad de l as muestr as . Al i gual que e l c aso de B. pecti na
t a este res ul t ado es consecuencia de que la s uma de los cua
drados dent ro de cada mes es mayor que l a s uma de los cuadra
dos entre mes es . 

Para obtenc1 · rcsul tados más prec i sos s e aplicó 
el Test de "t " entre l os diferentes meses para l os dos rangos 
de sal inidad , obt eniénrl ose J os siri;uicntcs resultados : 

S%o Oct / Nov. Oct/En . Oc t / Mar . Nov/ En . Nov/ Mar. En/ Mar . 

27- 20 , 28 11.5 , 00 39 ,98 11 ,88 10 , ()LJ 0 , 217 
30 (SS ) (SS ) (SS) (SS) (SS) ( NS) 

22- 5 , 52 15 ,67 5 , 11 9 , 58 10, 23 19, 58 
?G (S ) (SS ) (S) (S) (SS ) (SS ) 

siendo SS : nlto.mcntc si~nificativo , S : ni¡~nif i co. t i vo y NS : no 

s igni ficativo para 95%. 

A t ravés de este Tes t ele "t " , s e obs erva que 
lo. d i smi nuc i Ón del huevo en e l d ecorrcr del t i empo es en c;ene 
ral al t amente s i ~nif'icativo. , mient ro.s que e l aument o obser va
do entre enero y marzo es altamente s i1'.;nifieat i vo para salin! 

d.idcs entre 22 - 26~'6o .Y no lo es po.t·a SDlinidades mayores . 
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La Fi g . 11 muestra el des arroll0 embrionario 
desde el ~st adi o de 4 blastÓmeros ( Fig . llA) . En es te est~ 
di o la gota de aceite c ont inúa amarillenta , sin pigmentación 
al i gual que el resto del huevo. En l n f ormación de la blás 
tul a se obs ervan pequeños croma t Óforos en l a gota de acei te 
( Fig . llB ), l os c uales aumentan en el est adio de gástrula 
( Fi g . l l C) . Ya en l a néurula aparec en pequeños melanÓforos 
sobre el dorso del embrión y la gota m~s pigmentada ( Fig . 

llD ) . El embrión ya es visible en el estado de cierr e del 
bl ast óporo , obs ervándose l a f or mación de los primeros miÓme 
ros y en el ojo l a fis ura c oroidea que llega hasta l a pupi 
l a ( Fig . llE). La pi gmentac ión se i ntensifica en l a parte 
superior de l a cabeza , dor s o del cuerpo y parte caudal . 
Cuando l a larva es t á por ecl os ionar ( Fig . l l F ) con l a cau
da l ibre en el espacio perivitefino , s e pueden contar entre 
8 a 10 miÓmer os. La pigmentación se intens ifi ca con las mis 
mas carac t erísticas . 

En la Fi g . 12 s e obs erva l a l arva en el mo
mento de sal i r del huevo. La larva rec i én nacida ( Fi g . 12B ) 
tiene aproximadament e 2mm . El vi telo s e dispone en la parte 
ventro- anter i or desde el i nicio de la cabeza hasta el ano , 

SGmitransparente y sin pigmentación . La gota se l oc aliza en 
su extremo posteri or . Se observan l os ojos c on l a fisura y 

con i ni cios de pigmentación . Detrás de ln cápsula Ót i ca , en 
l ínea recta s e observan c uat ro prot uberancias s ens oriales . 
La al eta embri onaria estrecha nace det r ás de la c abeza y ro 
dea t odo el c uerpo hasta l a boc a . Se observan entre 17 a 18 
miómeros . 

A l os 2 , 5mm ( Fig. 12 ) s e obs erva una gran 
disminución del vitel o , l n boca no funcional , l os oj os bien 
pigment ados sin l a fisura cor oidea y l as protuberancias seQ 

soriales todavía visibles. Aparecen pequeños mel anÓf oros so 
br e la cabeza , en la part e ventro-caudal , atrás del ano y 

en la part e ventral del vitelo . 
A l os 3mm pres enta t odavía r estos del vitel o 

y de l a gota de acei te ( Fig . 13 ) . La boca comienza a s er 
f uncional en posic ión oblÍcun. Se obs ervan l as nari nas y o
toli t os b i en dif erenc iados . La al et a pectoral está más de
sarrollada. Ya se c uentan 25 miómcros que son los defini ti

vos . Present a un melanÓf or o bien estrellado en la part e doE 
so- pos t erior de l a cabeza , otros tenues en la part e vent ro-
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anterior y una serie en la parte ventral del tronc o. 
Con 4mm el i ntestino está bi en desarrollado . 

Persisten todaví a las protuber ancias sensori ales ; l os mió
meros están bien vis i bles y sobre la aleta embrionária se 
insinúan los radios de la caudal (Fig. 13 ) . 

A los 8,5mm pr~s enta características pro
pias de juveni l . El pre- opér c ulo está bien osificado con 
tres di entes principales bien des arrollados, en tanto que 
el opérculo presenta en la part e superior una pequeña car~ 
na dentada ( Fig . 13) . Las aletas dorsal , anal , caudal y 
pectoral, a pesar de no tener el número def i nitivo de ra
dios , estan bien formadas , mientras que las ventrales re
cién se esbozan . El mel anÓforo , local izado en la parte ve~ 
t ral del i ntestino , es bien definido , y comi enzan a apare
cer varios distribuidos por el tronco . , 

A los l lmm las aletas pr esentan el numero 
definitivo de radios , teniendo la primera parte de la dor 
sal X y la s egunda parte I - 27 a 29 , l a anal II - 8 , l a 

" ,I pectoral 18 y l a ventral I - 5. El numero de vert ebras es 
25. Los mel anÓforos aumentan en número y tamaño . 

Con 20mm presenLa carocteris ticas muy simi 
lares a la anteri or c on una mejor .formación de las aletas , 
i nclusive de lo ventral , Lu boca auquicre una posición ho
rizontal , c on tres pares de pequeños ba_l'.'b i l lones en la par 

te i nferior de la mandí bula . La pi gment ación está bastante 
acentuada con melanÓforos grandes ( Fig . 14) . 

A los 30mm ya no se observa l a carena denta 
da en el pre- op~rculo (Fi g . 14 ) . Los melanÓforos aumentan 
en número y disminuyen en tamaño , J is tribuyéndose princi
pal mente por encima de la cabeza y del tronco . 

Con 40mrn la pigmentación presenta l as carac 
terí sticas típicas del adulto , con las bandas de melanÓfo
ros verticales en el tronco . Desde este momento no sufre 
m&s modificaciones en su morfologí a y pi gmentac ión . 

En cuanto a su desarrollo tiene mucha seme
j anza con la espécie del Atlántico Norte , Micropor;on undu
latus , principalment e en ~a primera etapa de vida ( Hi lde

brand y Cable , 1930). 
...., 
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Fi~ . 13 : Des 'lrrollo L:n·v .:.11 de Mic ropor,-onias furnieri . 
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7 - PARALONCHUROS BRASILIENSIS 

Los huevos de esta especi e no fueron identif i ca
dos , y l a l ar va de menor tamaño encontrada es de 3mm . Esta 

larva no pr esenta restos de vitelo , la boca funcional es l e 
vement e oblicua y e l aparato digestivo está bien for mado. Se 
vi s ual i zan unos 28 miÓmeyds . La alet a embrionar ia es ampl i a 
y s obre ella se .--esbozanlos radios de las aletas dorsal, a 

nal y caudal • .La pecLoral pequeña es membranosa con indi cios 
de la formación de· r adios . Es t otalmente despi gmentada a ex-

- cepc i ón de l os oj os que ini cian su pi gmentación ( Fig. 15 ) . 
A l os 7mm las aletas ~stán bastante desarroll a -

' · 
das y practicament e con el número d efinitivo de radios . La 
parte anterior de la dorsal present a X radios , l a parte po~ 
t erior I - 30, la anal I I-7 , la vent ral I - 5 y l a pectoral 18 a 
19 radios . El número de miómeros es el definitivo , 11 abdomi 
nales y 19 c audales . El opércul o bien osificado comienza a 
f or mar las espinas . Los ojos están bien pigmentados y sobre 
l a cabeza y el cuerpo aparecen grupos de melanófor os bastan
te t enues. 

A l os 13mm (Fi g . 15 ) s e aseme j a a un juvenil . Las 
aletas es tán bien formadas así como el opér culo. La pigment a 
c ión es más i ntensa , c omenzando a disponerse los melanóforos 
en bandas sobre el t ronc o , i nt ensificándose en el hocico y 

la cabeza . I nician s u desarrollo l as barbillas mentonianas • 
Las estructuras del opérculo están bi en definidas . 

Con 15mm (Fig . 16 ) , es practicamente un j uvenil 
a pesar de present ar un cuerpo r obus to y la cabeza redondea
da . La boca adqui ere una posición más inferior y las barbi -
llas más pronunc i adas s e d isponen en 3 a 4 pares ant eriores 
y unos 10 pares en l a mandíbula i nferior . La pi gmentación 
del cuerpo est& en general más pronunc iaua. 

A los 25mm pres enta una cabeza aguzada con la bo 
ca en pos i c i ón inferi or y horizontal . Las barbillas en igual 
número están más desarrolladas . La pi gmentación s e pres enta 
en bandas bien característi cas por el tronco . 

Con 40mm , morfolÓgicamente , es igual al adulto . 
La cabeza y cuerpo se han afinado . Las barbillas y opérculo 

bi en des arrollados . La pigmentación c.l.el cuerpo pres enta las 

caracterí s t icas bandas transversales propi as de la especies . 

37 
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Fi ~ . 1 5 : Desarrollo l~rval de Pnrnlonchur us brasilie ns i s . 
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F .i lS . 16 : L ;.u·vos .Y ,iuven.il de 11 ·,r:1.lonehurus brasiliensis . 



8 - MACRODON ANCYLODON 

No fueron i dent ificados los huevos 
de esta especie . La larva más pequeña tiene 4mm con li 
geros restos de vitel o. La cabeza es bastante r obusta 
presentando el ano en el tercio anterior del cuerpo . El 

tronc o es ufinado hacia l a región caudal, observándos e 
la notocorda recta y unos 23 a 24 miómeros . La aleta 
embrionaria no es muy ampli a y no se visualizan r adios . 
Las pectorales son membranosas y pequeñas. La cabeza 
es bas tante caracterí s tica , presentando una cresta en 
la parte dorsal y otra encima de l os ojos . El pre- opér 
culo es espinoso y pres enta 3 dient es bien pronunciada:,. 
La boca tiene posición obli cua y la mandíbula levemen
t e sobresalient e . Los o jos grandes c omi enzan a pigmen
tarse y aparecen 4 grupos de melanóforos en la parte 
dorsal , posterior y ventral del tracto digestivo,(Fig . 
17) . 

A los 7mm el cuerpo es más robusto 
presentando r estos de l a a l eta embr i onaria sobr e la 
cual se visuali zan radios de l a dorsal , caudal y anal . 
Las pectorales continúan siendo membranos as c on algu -
nos radios. No hay indic i os de las ventrales . Lacres

ta dorsal en r elación al tamaño del cuerpo es menor .• 
mi entras que la cresta que está ubicada sobre los ojos 

y los dientes del pre- opér culo continúan sobresalientes . 
Los ojos s on menores en comparación con el tamaño del 
cuerpo y pigmentados . Los melanÓfor os , más abundantes 
y dispersos , s e localizan en la part e inferior y supe
r i or del t racto digestivo . Aparecen otros pequeños en 
el extremo de la mandí bul a y en la parte inferior del 
tronco a la altura de la aleta anal . 

. , 
Con 15mm las crestas en proporcion 

con el cuerpo son menores , al iEual que los dientes 
del pre- opérculo. Aparece otr a cresta en l a parte sup~ 
r ior del opérculo . La mandí bula está proyectada ante -
riorment e con l os dientes bien visibles . Los ojos pequ~ 

ños están bi en pigmentados . Las aletas están con l os ra 

40 



dios completos , t eniendo l a parte anteri or de la dor
s al X, la parte posterior I - 27 a 28 , la anal II -8 
a 9, la ventral I - 5, la pectoral 18 a 19 y la cau
dal 19 . radios . El número de vértebr as es 25 ( 14 to
rácicas y 11 abdominales) . 

Con 24mm todavía presenta la ere~ 
ta dorsal aunque reducida . Las espinas pre- opercula
res siguen bien manifiestas , al i gual que la cresta 
s obre el opérculo . La forma del cuerpo se asemeja al 
juvenil . La pigmentación se acentuó con melanÓforos 
dispersos en la región dorsal del tronco , cabeze. , rna 
xila y mandibula ( Fig . 18 ) . 

Con 30mm presenta los Últimos ve~ 
tigios de la cresta dorsal de la cabeza y la locali
zada sobre el op~rculo . Las características genera -
les se mantienen i guales, con la Única diferencia de 
l a pigmentación que se intensificó en la r egión dor 
sal del tronco , parte de la mand í bula y maxila . Se 
i ntensifican los pigmentos sobre las aletas dorsal , 
anal y caudal . 

Finalmente a los L!-5mm des aparece 
totalmente la cresta de la cabeza y la del opérculo , 
manteniéndose l os dientes del opérculo , con lo cual 
presenta las característi cas definitivas de la espe

cie . 

41 
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Fi~ . 17 : Desarrollo lnrv nl de ~1crod on ancylodon . 
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l•'i¡~. 18 : L:11 ·v ·1s .Y juvonll de M:H~1 ·oclo11 .-irn;yl od on . 
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9 - UMBR INA CANOSAI 

En relación a esta especie el material colec 
tado fue escaso . La l arva identificada de menor tama}o tiene 
lOmm. A pesar de que morfol Ógicamente no s ea parecida al adul t o 
t i ene todos los caracteres merí sticos que facil itan su ident i fi 
cación. La part e ant eri or de l a aleta dorsal tiene X radios , la 

parte posteri or I - 2~ , l a anal II - 8 , la pectoral 18, la ven
tral I - 5 y l a caudal 19 . Los miómeros son 24 ( 10 abdominales 
y 14 caudales) . La cabeza es abultada c on ojos bien grandes y 
pi gmentados . La boca tiene una posición oblícua y el opérculo y 

pre- opérculo s on bastante dentados . El ano est á ubicado aproxi
madamente en la mitad del cuerpo . Seis grupos de melanÓforos se 
disponen en la r egión dorso- posterior d el tubo d i gestivo, otros' 
grupos se ubican en la l>ase de l a aleta anal y en la base de la 
dorsal en su extremo posterior. Algunos melanóforos s e hallan 
dispersos en l a regi ón dorso- ant erior de la cabeza y maxila 

(Fig . 19 ) . 
Con 22mm se observa que la parte anterior del 

cuerpo continúa siendo robusta , los ojos grandes, la boca obli
c ua y las al etas me jor desarrolladas . La pigment ación se i nt en
s i ficó en gr upos de mel anÓfor os dispersos por el tronco , cabeza, 
hocico , opérculo y l a parte dorsal del tracto di gestivo . 

A los 30mm , la r eg i ón del cuerpo sobre l a c a

beza está achatada , observándos e que la part e más alta del c ue_!: 
po está a nivel del inic io de la dors al . El ojo c onti núa siendo 
grande , el opérculo menos dentado y l a boca no t an oblicua pre
s enta la barbilla mentoniana. La pi gmentación s e acentúa por t ~ 
do el cuerpo a excepción de l a part e ventral del abdomen. 

Con 40mm la forma del c uerpo es muy pareci da 
a la del adul to , la boc a adqui rió una pos i c ión horizontal . Los 
ojos continúan siendo grandes , el opérculo menos espinoso y la 
pi gment ación es abundante y m~s d i fusa por todo el cuerpo a ex

cepción de la región abdomi nal . La bar billa mentoniana es bien 

notoria , roma y corta. 
Comparando l a Umbrina canosai c on l a U. coroi 

des de Ubat uba , Sao Paul o ( Matsuura y Nakatani , 1979 ) , se ob= 
serva mucha semejanza , difi r i endo principal mente en las carac te 
r ísticas de l a pi gmentación y el número de radi os . 



45 

10 nm 

22 mn 

3 0 mn 

40 nrn 

Fic; . 19 : Desarrollo lnrval de Umbri no co.nosai. 
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10 - CYNOSCION STRlA'l'US 

Los huevos no fueron identificados. La larva de 
menor tamaño i dent ificada tiene 4mm . No presenta restos de vitelo y 
l a boca y tubo d i gestivo son funcional es . La cabeza no muy grande , 
t i ene l a boca con una posición pronunciadamente oblicua y numer osos 
dientes . Los ojos s on grandes e inician s u pi gmentación . El opércu
lo y pr e- opérculo pres entan bordes l isos . Sobre la aleta embriona -
ria no muy amplia , se observan los pri meros radios de la anal . Las 
pectoral es pequeñas , s on membranos as . La notocor da es bien visible 
y no se curva en el extremo caudal . Se vis ualizan entre 22 a 23 mió 
mer os . La pi gmentación se caracteri za por gr upos d e melanÓforos en 
la r egión dorso-poster i or del tracto digestivo , 4 grupos en la par 
te ventral del tronco , 1 en la mitad superior del tronco , 1 mayor 
en la r egión dorsal antes del inicio de la aleta embrionaria y 1 en 
el borde post ero- i nferi or d el opérc ulo ( Fig . 20 ) . 

Con 17mm pr esertta un cuerpo robusto con las ale 
t as totalmente f ormadas provis t as del número definitivo de radios . 
La part e anterior de la dorsal tiene X r a~i os , la posterior I - 20 , 
la anal II - 8 , la pectoral 16 , la caudal 19 y la ventral I - 5. El 
número de miómeros es 25 ( 11 abdominales y 14 caudales) . El opérc~ 
l o y pr e- opérculo son muy dentados , presentando una carena en la 

parte s uperior . Los ojos están totalmente pi gmentados y los mel anó
foros se ubican en dos bandas ver ticales , una a la altur a de la PªE 
te anteri or de l a dorsal y otra al inicio de la anal . Dos agrupaci~ 
nes de melanÓforos s e ubican en la región dorsal de l a cabeza , res 
p ectivamente sobre el opér culo y el o jo . Otros melanÓforos disper -
sos se dis tribuyen por el opérculo , pre- opérculo y hocico (Fi g . 20) . 

A los 22mm s e modiflcÓ l evemente la forma del 
cuerpo , las aletas están bien desarrolladas y el opérculo continúa 
con sus d i entes pronunciados . 'La pi gmentación está bien acentuada , 
inic iando desde la región dorsal d el t ronco hacia la ventral , la 
formación de L~ bandas de melanóforos al igual que la región del o-

, ' 1 b perculo , pre- opercu o y oca . 
Con 35mm el borde del opérculo y pre-opérculo 

t ienen dientes poco pronunciados . Se obs erva una carena dentada 
desde la maxila hasta e l ojo por la parte media dorsal del hocico. 
Las bandas de mel anÓforos están distribui dos por todo el t ronco 
pri ncipal mente en l a parte s uperior . La c abeza.está pr acticamente 
cubierta de melanÓforos ( Fig . 21 ) . 

A los L1-8mm la f orma del c uerpo se aseme ja a la 

del adulto ; la f orma del opérculo , las bandas de pigmentaci6n del 
t.ro:ico y las escamas i ndican que no van a existir más Ya~iac.iones 

I en su ~orfologia. 
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Fig . 20 : Desarrollo larval de Gynoscion strin.tus . 
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11 - TRICHIURUS ~EPTUHU0 

Los huP-voc a.e e:.1tn especie ya fueron iden

tificados y de3criptos por otros autores . Según Tsukahara 
(lg()l ) sus hu"'vos snn ·,,el á f; iC',)A .Y s e distribuyen en el mar 

a :nE:J.ia ar;ua . 1J.'ienen entre 1~7 a. l,9mm de diámetro , una me~ 
brana fina , transparente , incolora , sin esculturas , vitelo 

levemente a'Tiari llo y transparente , la gota de aceite de 
O, L+mm de diámetro es de color amarillo cobrizo , y el espa -

cío perivitelino es pequeño . L~ descripción efectuada por 
· este autor coincide perfE:ctainentt: con las caracterí sticas 

encontradas en el material aquí obtenido a excepciÓnde las 

medias de los diámetros de l os ~iuevos , que son mayores . La 

media obtenina de 66~ huclvvs e~ de c , 039mm , osc i lando entre 
l , 890mm y 2 , 214mm ( Fig. 22 B) ~ 

Durante el desarrollo embrionario este au

tor observó pequeños melanÓforos distribuidos irregularmen
te sobre ln ~otA in ~~Rite , cRbez~ y en l a parte dorsal y 

ven~ral de la a.Leta embrionaria , 11echo no observado en el 

111at~riaJ: en estu·iio ( .f:i'i~ . 22 A) . 

Cuando le. larva eclosiona , presenta , según 

el mismo ~utor , 2 g::cu .J03 de melanóf oros ramif icR.dos en el 

margen de la alota emurio11a.cio. , uno dorsal y ot.co ventral , 

otros dispersos en la cabeza y una s~rie en la parte media 
del tronco , así como an la cota rle nceit& . En este estudio 
solaniente se obtervó la 1n·esencia J.e un g.cupo de .;nelanÓfo -

ros eu la alet& embrionaria ventral y en el tercio posterior 

del cuerpo (Fig . 22) . 
La larva recién eclosionada tiene entre 7 

y 6mm . ~l número de miÓmeros visibles es de aproximadamente 

110. La boca no es funcional , los ojos osthn totalmente d es 

pigmentados , la gota de aceite está ubicada en la parte po~ 

t erior del vitelo , la al eta embrio naria es amplia y las pee 

torales están poco desarrolla1as . 
A medida ~ue va creciendo , el cuerpo se va 

comprimiendo , la cabeza se -9.larga y se van formando los pr_i 
meros radios de la aleta u.orsal descle l a parte 8.ntcrior , co 

mo se puede observar en la F1g . 22 . Con llmm la aleta em -

brionaria persiste en la parte 1·ina1 de la dorsal , en la a

nal y caudal . A pesar de no haber completado todas sus ale
tas , su morroJ o~! a es mt~ s emejante nl adul t o . A excepci6n 

de la pigmentación , todas lo.s c aractE::rÍsticas morfológica.s 

corrE:sponden eon l as observadas por ·1·su1cahara ~ op . cit) -
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12 - ACHIRUS GARMANI 

Los huevos de es ta especie son redondos , con 
un d i ámetro oscilando entre 972µ a 1161)1 . La cáscara no t iene 
esculturas , el espac i o perivitelino es r educ ido y el vitelo 
no es segmentado , a pes ar de ser su s uperfici e irregular , Pre 
sent a var ias gotas de aceit e ( promedio de 14) de distintos 
tamaños y l evemente amarillas (Fig . 24 ) . No se observa ni ngu
na pigmentaci~n . 

La distr i bución de fr ecuencias del diámetro 
del huevo a diferentes salini dades en el verano üe 1976 s e 

presenta en l a Fig . 23 . Se observa un l i gero aumento de la me 
dia a med i da que la salinidad d i s minuye . Es evidente que este 
aumento del volúmen del huevo es. producido simplemente por Ós 
mosis . A pesar de esta evidencia, con el análisis de la varian 
za para los diámetros en diferentes s alinidades , se obtuvo 
un F = 1 , 0026 que es menor a F0 , 95 por lo que se acepta la hi 
pÓtesis de i gual dad de l as muestras . Al i gual que en B. pecti 
nata y M. furnieri este resultado es consecuencia de que la 
suma de cuadrados dentro de cada salinidad es mayor que las~ 
ma de c uadrados entre diferentes salinidades . 

El poco materi al impidió efectuar un anális i s 
de l as distri buciones de fr ecuencias de l os d iámetros de los 
huevos obtenidos en diferentes épocas . 

El desarrollo embrionari o s e presenta en la 
Fig . 24 . En el estadi o de néQrula aparecen pequeños cromatÓfo 

ros en el dorso del embrión . Esta pi gmentación va aumentando 
a medi da que el embrión s e va desarrol lando hasta que está 
por eclosionar ( Fig . 24 D, E y F ) . 

CuAndo es t á por nacer s e observan unos 10 mi ó 

meros , la aleta embrionaria que rodea todo el cuerpo es peque 
ña y los ojos s on despigmentados , c on la fisura coroidea que 
llega hasta la pupila. 

La larva recién eclos i onada tiene 2 , 6mm de 
lar~o. Pres enta la tipica s obresaliencin del mes encéfalo y u
na aleta embrionaria bien amplia . El ano forma un ángulo re~ 
to c on el c uerpo , des embocondo en el borde libre de la aleta 
embrionaria a un 43% del largo total . 

A los 3, 6mm ( Fi~ . ?5 ) el vi telo esti casi to 
talmente consumido , pres entando restos de gotas de aceite . La 
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, 
prominencia del mescncefalo es bien notor ia. La parte final 
del t ubo digestivo t ermi na en un marc ado ángulo recto en re 

laciÓn con el tronco de l a larva. La pi3mentaciÓn del cuer
po es muy difusa y t enue , los ojos comi enzan su pi gmentacibn 
presentando todavía la fisura coroidea . La aleta embrionaria 
es bien ampl ia y las pector ales poco desarrolladas . En la P8.E 
t e poster ior del recto s e es boza la ve jiga natatoria. 

A los 4 , 2mm ( Fig . 25) tiene la boca y apa
rato d i ges t ivo funcional y l os ojos completamente pigmenta
dos , a pesar de presentar vestigi os de la fisura coroidee. 
Se pueden c ontar 10 miÓmeros pre- anales y 15 post-anales . 
Pequeños melanÓforos se distribuyen por l a parte dorsal y 

ventral del cuerpo , parte inferior del tracto d i gestivo y 
en la mand.1.bula . 

Las pectorales pres entan mayor desenvolvi
miento. Por encima de l os ojos, sobre el hueso parietal y 
el pterótico , presenta t r es crestas s emejant8s a l as que po 
s ee A. lineatus , que habita en aguas c osteras del Atlántico 
Nort e y aguas t r opicales . Según estudios real i zados por Hou 

de et all . (1970) y Futch el all . (1972 ) , forman part e del 
s i stema laterosensorial . 

Con G, 2111111 l u lo.rvu cs tú muy desarrollada y 

pronta para metamorf osear s e . La dis tanc ia pre- anal disminu
ye a un 40% del largo total con la consecuente disminución 
del nÚmero de miÓmeros pre- anales ( 8 miómer os pre- anales y 
18 post- anales ) . No fue observado el tentácul o dorsal obser 
vado por Houde et all . (1970) en ! · l i neatus ; és te está s o
porta.do por el 3º r o.dio de l o dors ol , present ando En largo 
mucho mayor que los res tantes . A. garmani presenta un pena

cho un ~cl'lor for111LltlO por r·udlos de 111.:.i.,Yo r · Lwnuño , siendo cJ 
tercero y cuarto radio los que dupl ican su longi tud (Fig . 25 ) . 
Los restantes radios de l a dorsal ( 50 en medi a ) son norma
les . La al eta anal estó formada por L~2 radios y l a caudal 
por 18. La pi Gmentación es más i nt ens a , observándose melan~ 
foros por todo el c uerpo , c onc entrados pri ncipal ment e en la 
parte dors al y ventral del t ronc o. Otras diferencias entre 
estas es pecies se refieren al t amaño de l os huevos y l arvas : 
l os de A. linentus mi den en promedi o 7'-1-0µ eclosionando una 

larva de l , 6mm de l argo y s u metamorfosis s e inicia entre 
los 3 , 0 a 3 , 2mm. Es i nteresante el hecho de que mientras la 
diferencia del diámetro de los huevos es de un 26% , en la 
l arva recién nacida la di ferencia aumenta a un 38% , y en el 

momento de l a metamorfos is la larva de A. garrnani practica-
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13 - GOB IESOX STRUMOSUS 

oegún Hunyan ( 1961 ) , los ~uevos de esta espec i e 
son demersales , depositados en una mas a adhesiva en la concavi -
dad de ostras vacias y cuidados por el macho . oon esf~r icos o le 
vementé elípticos con un di ámetro de 750 a 940µ . La membrana es 
finamente rugosa y muy adhesiva . El vitelo es gr ande y presenta 
entre 70 a 80 gotas de acei te de 20 a 10(µ de diámetro . ~l espa
cio perivitelino es aproximadamente de un 15% a un 20,,t del diáme 
t r o. tot a l del huevo • .J:;n el pr esente estudio no 1'1..ie posibl e obte -
ner huevos de esta especie principalmente por sus caracteri sti -
cas bentónicas • 

.Las larvas menores pr esentes e11 las muestras de 
plancton , í'ueron de 3 , 0mm , mostrando t odavía el saco vitel ino en 
l a par te ventro - anterior del cuerpo (.Fig . 26) . Según Runyan 
(1961 ) , la larva eclosiona con 3 , 2mm en promedio y experi mentos 
et'ec tuados por .tiaksena y J oseph (.1972 ) , mostraron que eclos i ona 
con 2 ,7mm • .La aleta embriona.r1a no es muy amplia y l as pectora
les están bien desarrolladas . Se visualizan unos 30 a 35 mi Óme
ros . Los ojos están bastant e pi gmentados y presentan 2 series de 
melanÓforos en 1a pari:;e a.orsal y ventl'al del cuerpo ,:;ermi nanao 
puc o después del ano , quedando la parte caudal , aleta embriona -
ria y pectorales des pigrnentadas . La parte anteri or del cuerp o 
present a gran cantidad de pequeEos melan6foros dispersos Fi g . 
2ó ) . 

A los 3 , 5:nm el vitelo está totalmente consumido 
. , 

y la boca es funcional • .Los OJOS estan totalmente pi gment ados y 

la pi gmentación general del cuerpo se acentúa manteniendo las 

mismas características que con 3 , 0rnm . Se vi sual i zan l os pri mer os 
radios ct.e la aleta dors al y caudal sobre l a aleta e;nbrionaria y 
en 1as pec,:;oraies . 

El estaa.o larval es cons i de=ado d.eade ~os 3, 9mm 
<,,Runyan , 1961 ) nas ta los 9mm ( Dovel , 1~63 ) . Los (~ jemplares de 
este t amaño son difí cil es de encontrar en las muestras de planc
·ton porque adquieren prunt amen'Ce hábi t os bent ónicos. Durante es 
,:;e período no presen'ta c a-r:-acter is ticas muy i mportantes a excep-

ci&n de una intcnsificaci6n de l a pi~mcntaci6n ~n todo el cuer
po . La f ormación de las aletas dorsal , anal y c audal y la apari -

. , 
cion de l as ventral es se produce aproximadament e a los lOmm. Con 
12mm ya es un juvenil con l as caracterí sticas típic as del adult o 
( Fi g . 26 ) . 
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3.~ nm. 

12 mn. 

Fi g . Des arrollo Jarvul tlu Gobiesox strumosus . 
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P AR TE B 

DISTRIBUCION HOR IZONTAL DEL ICTIOPLANCTON 
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1 - FLUCTUACIONES CUANTITATIVAS EN RELACION CON LOS - -- -
FACTORES AMBIENTALES 

En la Fig. 27A s e observan las oscilaciones 
de los valores mediosde temperatura y salini dad , en el 
transcurso de los 3 años de estudio. Comparando los valo
res obtenidos en la secuencia estacional se observa que 

las medias de la t emperu Luru se mantienen constantes en 
l os tres años . Por el contrario , l as medias de la salini
dad pr esentan oscilaciones totalmente al eatorias , princi
pal mente al final de la primavera , en el verano y otoño , 
mient ras que el invierno y principios de primavera se c a
rac teriza por valores mínimos a causa del alto Í ndice pl~ 
viométrico como fue demostrado por Castello y M5ller ( l978 ) 
en un análisis estadí stico a través de 10 años . También 
es evidernte que las marcadas oscilaciones de la salinidad 
en las di ferentes épocas son provocadas por el comporta -
miento hidráulico del angosto canal de entrada, con brus
c os cambi os de los fluj os de agua bajo condic iones espe -
c i ales de lluvias y vientos c o~o fue observado por Mala -

val (1916 ) . 
Analizando la penetración de los huevos 

(Fi g . 27 B) en relación con la t emperatura se observa que 
en general , un aumento de ésta , acompaña un aumento de la 
densi dad numérica de los huevos . 

Se puede observar también que , a pesar de 
estar en plena época de reproducción ( verano ) , existen 
di sminuci ones notables del número de huevos c omo ocurre 

en el 4º , 14·º y 15º crucero . Estas disminuciones son pro-
. . , 

vocadas por una inversion en el flujo de agua en el canal 
de entrada , produciéndose un desague que arrastra el mat e 
rial pl anctÓnico hacia aguas costeras adyacentes . Obser -
vándos e así que , de una media de 912 huevos/100m3 , en el 
ter cer crucero con una salinidad media de 21,8%0 , s e ob
tenga 16 días después , en el cuarto crucero , una medi a de 
0 , 1 huevos/100m3 , con una salinidad de 3 , 3%0 . 

Otro hecho similar se observa en el otoño 

de 1976 , en Gl que la pene t rac ión del agua mari na está a

compañada por un i mportante i ngr eso de huevos: en el quig 

to crucer o , 14 , 3 huevos/ 100m3 y 33 , 8 huevos/100m3 en el 
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séptimo crucero , con sali nidades de 12 , 4%0 y 15 , 7%0 respec 
tivament e . Opuestament e en el sexto crucero, l a disminución 

, 
de la salinidad s e correlaciona c on el baj o numero de 1 , 1 
huevos/100m3. 

En el otoño siguiente ocurr i ó algo semejante: 
el décimo oc tavo crucero r egistró 70 , 2 huevos/100m3 y una 
s ali nidad de 19 ,5%0 y el décimo noveno crucero no registró 
huevos y una media de la salinidad de 2 , 5%0 . 

De lo expuesto se d educ e que la presenc i a de 
l os huevos planctónicos en el es t uario es regida principal
mente por l os f l ujos de penetración de agua mari na, por s er 
t odos de origen mari no y debido a su carácter pas ivo de 
transporte. Por esta causa , no se puede afirmar que la au -
sencia de l os mi smos en el es tuari o durante el invierno i n
dique que las espec i es no desoven , dado que esta época se 
caracteriza pri ncipalmente por desagues prolongados . En ca 
da c iclo anual se observan dos picos de abundancia , regis -
trándose el de mayor densidad en pri mavera y verano , y otro 
c on densidades menores en otoño . 

Las larvas , por el contr ário, presentaron una 
di s tribución independi ente de las temperaturas y salinida -

des medias del estuario. A pes ar de observarse los mayores 
registros en pri mavera , verano y otoño , existen en estas é
pocas disminuciones independi entemente ue la temperatura c o 
mo se observa en el 4º , 5º , 13º , 17º , cruceros . Tampoco los 
aumentos o disminuc i ones de l a salinidad muestran fluctua· 
ciones numéricas de las larvas , obser vándos e una distribu -
ción totalmcnLe ulcuLÓrio. . Tu e vidente qu e las larvas mues-
treadas son de especies c on hábitos difer entes ( marinas 

' es tuarinas u oli gohalinas ) que uti lizan es ta área para cri~ 
se • Consecuentemente , a l c ons i derarl as en un todo , s e en
mascaran las caracterí sticas pr opi as de cada especie que 
uti l i za est e estuari o. 

Los valores obtenidos en la Tabla 1 , muestran 

una dismi nución paulati na en el númerv de los huevos y de 
las l arvas desde la primavera de 1975 a la primavera de 
1978 . Por ser éste el primer registro del ictioplancton en 
el área s e torna di f ícil su expl i c ación, principalmente si 

se c ons i der a su inestabilidad . Futuros estudi os y monitoreos 
podran esclarec er si es un problema i nherent e a las especies 
o al ambi ente en s í , dado s u carácter portuario . 
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2 - COMPOSICIO N NUMERICA DE LOS HUEVOS y LARVAS 

El total de huevos colectados en los 26 cruceros 
fue de 148. 836 ,6 por 100m3 , de los cuales el 89% correspondió 
a la corvina ( Micropogonias furnieri ) , most r ando una dominan
cia total s obre cualquier otra especie ( Tabla 3) . 

Los huevos restantes ( 10 , 2% ) , pertenecieron en 
orden de i mport ancia numérica al linguado ( Aohirus garmani) , 
a la mapj uba ( Lycengraulis grossidens ) , a la lacha ( Brevoor
tia pectinata ) y al pez sable ( Trichiurus lepturus) . El 1, 2% 

no fue identificado . 
A pesar de ser los huevos de M. furnieri tan nu 

merosos , su distribución fue limitada , presentándose en solo 
el 32 , 4% de las estaciones . La~ otras especies tuvieron una 
distribución t odavía menor , siendo más limitada la de T. l eptB 
rus a sólo el 4 , 8% de estaciones positivas . 

La composición por especie de las larvas es to -
talmente difer ent e a la de los huevos . De un total de 16 . 712 , 2 
larvas/l OOm' , L. grossidens representó el 44% y B. pectinata 
el 20 ,1%, estando en tercer lugar M. furnieri con 13 , 1%. 

Est a diferencia entre la abundancia de huevos y 
l arvas está dada por las caracterí s ticas propias de cada espe
cie . El elevado número de huevos de ~ · furnieri dentro dales
tuario está i ndicando que los adultos desovantes se encuentran 
en áreas adyacent es o en el mismo c anal de entrada con condicD 
nes propicias . Por el contrario , los desovantes de L. grossi
dens y B. pectinat a están en áreas más alej adas , penetrando en 

el estuario , fundam entalmente c omo l arvas . La alta f r ecuencia 
de l arvas de estas 2 Últimas es pecies se debe en parte a que 
presentan un tiempo de vida planctÓnico más pr olongado . 

En la Tabla 3 s e puede apreciar que si bien B. 
pect i nata tiene menor número de larvas que L . grossidens, el 
número de estaciones positivas es mayor , indicando una distri

bución más amplia , en tanLo que l o. Des lrndo. esto.ri a en un &rea 
más restringi da . 

Las larvas de M. furnieri tienen una vida pl anc 
t ónic a mucho más breve , ya que rap i damente adquieren hábitos 
bentónicos . Un hecho similar ocurre c on A. Garmani , que preseg 

7, -

tando un t otal de 6 , 898 ,1 huevos/l OOrnJ , apenas llegan a presen 
tar 185/ 1 00m3 de individuos en estado larval . 



Tabla 3: Composición por especie para el total de cruce
ros por 100 mj de agua filtrada 

ESPEC IE TOTAL (100m3) 96 % est . 

Brevoorti a pec tinata 2 . 06 3, 8 1 , 4 16 ,0 

Lycengraul is grossidens 4 .1 05 , 9 2 , 8 7 ,1 
f./2 

o MicroEogonias furnieri 133 . 7 12 , 6 89 , 8 32 , 4 
:> 
µ:¡ Tr ichiurus lepturus 2 35 , 1 0 , 2 4 ,8 
:::, 

::e: Achirus garmani 6 . 8 98 , 1 4 , 7 11 , 6 

Otros 1 . 8 21 ,1 1 , 2 13,8 

--

Br evoortia pectinata 3 . 3 59 , 3 20 ,1 58 , 0 

Lycengraulis grossidens 7 . 34 7 , 1 44 , 0 53,0 

Parapimelodus valenciennis 95 0 , 2 5 , 7 7 , 7 

gyporhamphus kronei 14 2 ,6 l 0 , 9 4 , 4 
1 
1 

Atherinidae 1 . 1 3 

Syngnathus follett i 18 

2 , 2 1 6 , 7 29 , 3 

1 2 , 5 1 ,1 11 , 8 
1 

_Micropogoni as furnieri 2 . 19 

Macrodon ancylodon 8 

5 ,6 
1 

13 , 1 24 , 0 f 

1 1 , 4 0, 5 3 , 4 
1 
1 

Paraloncburus brasiliensis 4 ,0 f 0 , 1 0 , 2 1 
1 

Blenni us . sp . 19 /¡ L¡ 

' 1 , 2 10 , 6 

Trichiurus lcpturus 

Gobionellus S ~') . 

2 , 8 

f 

0,1 1 , L¡_ 

5, 3 1 

1,8 15 , 0 1 

2 

29 

Achirus garmani 11- , 8 1 
1 

1 , 1 11,0 18 

Gobiesox strumosus 21 6 , 6 1 
1 , 3 9 , 5 

Otras l ¡Q :5 ' lf 2 ,, 
' 15,'I 

-
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Otro e j emplo son Macrodon ancylodon y Paralon
churus brasilicns i s , ambos Sciaenidac , que a pesar de ser a
bundantes en el estuario c omo juveniles , sus larvas planctó
nicas son ocasionales en el c anal de entrada ( 0 , 5 a 0 , 1% 
del total de larvas) . Es pr obable que la primera etapa de 
vida planctÓnica de estas especies ocurra en el mar . 

Dentro de las especies con huevos bentónicos , 
como Hyporhamphus kronei , Blennius s p ., Gobionellus sp ., Go
biesox strumosus y las pertenecientes a la Fam. Atherinidae , 
las únicas ver daderamente representativas fueron las Últimas , 
tanto en número como en distribución. Las l arvas del bagre 
de agua dulce ( Parapimelodus valenciennis ), fueron captura
das en número relati vament e grande a pesar de presentarse en 
pocas estaciones ( 4, 3%) . Las l arvas del pez aguja ( Syngna
t hus folletti), por el contrario , s e presentaron en número 
r educido pero con mayor distribución . Final mente l as larvas 
del péz s able (Trichiurus lepturus) , fueron escasas y presen 
tes en número r educido, de es tac iones . 

3 - VARIACION CUANTITATIVA ESTAC IONAL DE LAS ESPECIES 

A) HUEVOS 

La Fig. 28 presenta la diBLribución cuantitati
va de los huevos de cada especie en diferentes épocas . La su

perficie de cada c í rculo r epresent a la dens i dad t otal de és -
tos y cada sector es propor cional a l as abundancias de cada 
especie . La '11abla 4 muestra las medias del número de huevos y 

l arvas de las espec i es en c ada époc a y la Tabla 5 dá los valo 
res de t emperatura y salini dades mínimas, máximas y medias re 
gistradas para cada per í odo . 

Comparando por épocas , se observa r especto a loo 
primaveras que, la correspondiente a 1976 presentó el mayor 

número y diversidad de huevos , época ésta caracterizada por 
l a salinidad medi a más alta (9,6%o) y la temperatura media me 

nor ( 19 , 8ºC ) . 
En orden da número y diversidad le sigue la pri 

mavera de 1978 , correspondiéndol e en es te c aso también el s e 
gundo l ugar respecto a las salinidades más altas (6 , 2% ) y tem 

peraturas más bajas (20 , 8QC) . 
Fi nal mente las pri maveras de 1975 y 1977 presen 

to.ron los menores Í ndices de abundancia y diversidad , c urn.cte 

O'-t 



Tabla 4 : Medi a del numero de ~uevos y larvas (x 10Qn3) para cada peri odo . 

1975 1976 1977 1978 ] 
ES P EC I E 1 p V o I p V o l I p V 

1 

p 
1 -- - . ~-~-pect inata 3,8 0 , 8 8 ,4 8 , 9 1 , 8 0 , 5 0 , 1 

I:, . gr oss i der...s l~ , l 32 , 2 0 , 3 
~. furnieri ló ,l 935 , 7 2 , 5 389 , 9 162 , 7 29 ,0 4 , 3 57 , 2 178 , 7 

x. l e12turus 2 , 0 0 , 1 0 , 7 0 , 3 0 , 1 0 , 1 
A. garmani 0 , 3 76 , 2 0 , 4 4 , 0 5 , 0 1 , 3 10 , 2 3 , 0 
Otros 0 , 1 5 , 0 0 , 3 8 , 8 5 , 1 0 , 9 0 , 7 1 , 2 0 , 2 

~-P.ect i nata 35 , 5 2 ~ 
' 8 , 5 4 , 1 3 , 8 2 , 7 5 ,6 2 , 3 10, 3 1 , 1 2 , 9 

1 . gross i dens 74 , 5 30 , 7 6 ,6 1, 5 7 , 0 22 , 1 2 , 6 0,1 2 ,7 1 , 0 1 , 0 

J> . vale~ci ennis 6 , 5 0 , 1 0 , 1 5 , 0 0 , 1 12 , 7 

H· kronei 0 , 1 0 , 5 0 , 1 0 , 1 0 , 1 2 , 2 
Ather i ni dae 4 , 1 O, é 2,8 1 , 0 o, 4- 0 , 2 0 , 2 0 , 3 0 , 9 1 , 4 9 ,4 

§. fol letti 0 , 1 0 , 2 0 , 3 0 , 1 0 , 4 0 , 3 0 , 1 0 ,1 1 , 1 

1'1 • furnieri 0 , 2 12 , 7 0 , 1 1 , 0 2 , 6 6 ,2 1 0,5 13 ,7 1 

Blenni us s p . 0 , 3 0 , 7 0 , 1 0 ,1 0 ,1 . ~ 0 ,1 0 ,2 

1· le12turus 0 , 1 0 , 1 0 ,1 0,1 
G:obi onellus s p . 0 , 1 1, 3 0 ,1 0 , 2 0 , 1 0 , 9 1 , 4 0 , 4 1,0 0 ,1 

a_. garmani 0 , 2 0 , 4 0 , 1 0 , 5 0 ,1 

Q. s t r umosus 1,2 0 , 7 0 , 1 0,1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 

Otras 0,1 1 , 1 0 , 4 0 , 4 0 , 6 0 , 2 0 , 2 0 , 7 2 , 5 
1- ~ 

_J 

{J\ 
\J1 



Tabla 5: Salinidades y temperaturas mí nimas , máximas 

y medias registradas para c ada epoca. 

----

E p o e A S A L I N I D A D T E M PER A TURA 
r ----

MINIMA MAXIMA MEDIA MINIMA MAXIMA MEDIA 

p - 1975 0 , 2 10 , 0 3. , 0 
1 

23 , 2 26 ,7 24 , 7 
V - 1976 0 , 4 32, 8 14 , 5 21 ,4 26 , 9 23 , 9 
o - 1976 1 , 7 28 , 8 9 , 2 10, 9 21 , 8 17 , 0 
I - 1976 0 , 4 2 ,4 0,9 13, 3 14, 4 ~ 13 , 8 
p - 1976 0 , 2 28 , 8 9 ,6 15 , 9 26 , 1 19 , 8 
V - 1977 0 , 1 31 , 9 6 , 9 22 , 3 29 ,1 26 , 6 
o - 1977 0 ,1 30, 2 10, 6 14 , 9 23 , 6 18 , 7 
I - 1977 0 ,1 1 , 3 - 0 , 5 13 , 5 21 , 2 . 17 ,o 
p - 1977 0 , 1 8 , 6 1 , 2 20 , 3 22 , 4 21 , 5 
V - 1978 0 , 1 28 , 7 8 , 7 23 , 4 28 ,2 2L¡., 9 

p - 1978 0 , 1 24 , 0 6 , 2 18 , 6 ' 22 , 5 20 , 8 
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rizadas éstas por presentar las medi as d e s alinidad más baj as 

y temperaturas más al tn.s . 

Es importante resaltar en este caso que estos 

do:J Úl t;.i.mou purl ocloB prlmuvcrulos 08 LÚn .t•cprcoento.das por un 
, . 
unico c r ucero realizado en cada uno . En estas dos circunstan-

c ias , se dÓ. ln coincidencia de prcscnLur el estuario condicio
nes de des ague , explicando l a baja abundancia de huevos . En 

todos los casos l a es pecie más representada fue M. furnieri . 

El verano de 1976 , con medi as ·l·e s alinidades de 
14,5%0 y t emperaturas de 23 ,9ºC presentó el mayor número y di 
versidad . En abundancia corresponde el segundo l ugar al vera
no de 1977, que a pesar de presentar valores medios de salini 
dad de 6 , 9%0 , presentó los máximos registros ( 31 , 9%0) . Estos 
valores elevados de la sali nidad indican la penetr ación en el 

estuario de una masa de agua marina , responsable de la entra
da de una medi a de 183 huevos/ 100m3 . . . 

En forma coherente las ~emperaturas m1n1.mas a-
compañan los más altos valores de salinidad. Por ej emplo , los 

mí nimos d e temperatura se presentaron en el verano de 1976 

con 21 , 4ºC, el de 1977 con 22 , 3ºC y el mayor en 1978 c on valo 
res de 24 , 92C ( Tabla 5) . 

También en este caso la espec i e mejor represen

tada fue M. f urni eri . 
La época otoñal pres entó las mismas cai~acterí sti 

casen relac ión c on las t emperaturas y salinidades , a pesar de 

presentar una penetración de huevos menor . 
La Única excepción en que huevos de otras espe -

cies superaron la abundancia de los huevos de M. furnieri 

( 2 , 5huevos / 100m3 ) fue en el otoño de 1976 , en que L. grossi
dens presentó valores de lL~, 1 huevos/ 100m3. 

B - LARVAS 

La Fig . 29 presenta la abundancia y diversidad 

de las l arvas para las diferentes épocas . 

Se observa que la primavera de 1975 fue numér i 

carnente , l a más representativa . Las salinidades medias fuerm 

de 3 , 0%o y l as temperaturas de 24 , 72C . En orden de importan~

cia se presentaron L. 5rossidens , B. pectinata , P . valencie

nnis y Atherinidae . La menor s al inidad media se r egistró en 

l a prlmavera tlü l <)'/'! ( O, 2%y ) , usoc.iuu.u , uunque en menor nú-
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mero , a las mismas especies practicamente? siendo P . valencie
nnis , un pequeño bagre de hábitos dulceacuícolas , que represen 
tó casi el 50%. En la pri mavera de 1978, las s alini datles media; 
awnentaron a 6 , 2%0 , desapareciendo P . valenc i ennis y aumentan
do la proporción de Atheri nidae . La primavera de 1976 , con sa
l inidades mayores (9 , 6%o ) como consecuencia de la entrada de 
aguas marinas ( e l máximo registro fue de 28 , 8%0 ), presentó 
las mismas espeGies que en 1975 , más la presencia de larvas de 

M. furnieri y !· garmani . Con r es pecto a la presencia de hue
vos , la pri mavera de 1976 fue la más representativa tanto en 
número como en diversidad . 

En relación a l os veranos, la estación más impoE 
tanteen número como en especies , fue la de 1976 , caracteriza
da por la media de salinidad más elevada ( 14,5%0) y la ampli
tud máxima ( 0 , 4%o a 32 , 8%0) . El verano de 1977 le sigue en ºE 
den de importancia , apreciándose que la sal i nidad media dismi
nuye y t ambi én la proporc i ón de larvas de ~ · f urnieri . Final
mente , el verano de 1978 co~i salinidades mucho mayores pre:::cn
t a menor incidenc ia de larvas y mayor diversidad , siendo~. 
furnieri la espec i e. con mayo:c representati vi<iad (13 , 7 lc..rv;:is 
100m3 ) . 

A pesar de que en otoño las salinidades medias 

fueron de 9 , 2%0 y l 0 , 6%0 , la pr es encia de huevos fue muy limi 
tada , estando las larvas por el contrario bi en repres entadas . 

En 1976 predominó B. pectinata y en segundo lu
gar~· grossi dens . En 1977 la mayor abundancia correspondió a 
M. furnieri, coincidiendo con la mayor salinidad (l0 , 6%0) . 

La époc a invernal , caracterizada por sali ni da
des mí nimas y ausenc i a de huevos , pres entó el menor Í ndic e de 
l arvas , predominando siempr e B. pectinata. 

Es cviclcnte que la. variación cuantitativa esta
cional de las l arvas , al i gual que la de los huevos , depende 

de los factores ambientales . 
Las densidades de las diferentes especies está 

condicionada a la entrada o s alida de agua en el estuario . 
Al tas salinidades van acompañadas por un gran número de hue
vos y larvas de es pécies como M. furnieri , T. l epturus y A. 
garmani . Bajas salinidades están as ociadas con baja densidad 
de huevos o aus encia , y larvas de es pecies como ~ · pectinata, 
L. grossidens y~· valenciennis . O s ea que la variación cuali

cuantitativa depende de l a époc a , de las condiciones ambi ent~ 
les en el momento en que s e r eal i za el muestreo , y del ciclo 
bi ológico de l a es pecie . 
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4 - ANALISIS INDI VIDUAL DE LA DISTRIBUCION TEMPORAL 

F.1\T ffEJ,ACION CON LA SAL INIDAD Y TEMPERATURA 

En las Fig . 30, 31 y 32 se graficaron las 
t emperaturas y salinidades de super f icie correspon
dient es a las es taciones de cada crucero . 

Se pueden observar en l as mismas l os val~ 

r es el evados de t emperatura en verano y los bajos re 
gistros en invierno , su aumento en el transcurso de 

. . . , 
l a pri mavera y su dis minuc ion a medida que avanza el 
otoño . 

En r elación c on la salinidad s e observa 
en la époc a i nvernal la predominancia de aguas oligo 
halinas como producto de un fuerte desague del estu~ 
rio pr oducido por las i nt ensas lluvias y vientos pr~ 
picios . En las tres épocas r estantes se observan di
versas condiciones : ya sea un i ntenso desague , una 
f uert e penetración de agua mari na , y situaciones in
ter medias . 

De modo general , s e observó que el 53% de 
l as veces s e regi s traron entradas de agua de ori gen 
marino , y el 47%, condiciones de desague . 

Por otro lado , l as aguas estuarinas son 
más afectadas por los cambios estacionales de la t em 
peratura en comparación con el mar , debido a s er me
nos profundas y al aporte de aguas continentales . En 
consecuencia , en la pr imaver a y en el verano las a
guas de menor s alinidad son las más cálidas , e inver 
samente , en otoño e invierno las más cálidas corres 
ponden a l as de origen marino . 
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'-1 a - BRBVOOH'.1.'lA P.ECTl NA'l'A 

Si bien los huevos de B. pectinata fueron escasos 
tuvieron relativa constancia . Se observ6 su ausencia en los 
cruceros de i nvierno y l as pri maveras de 1975 y 1977 , donde se 
re~istraron salinidades mí nimas ( Fi~ . 33 ). Los máximos regi s 
tros de huevos ocurrieron en la pri mavera de 1976 y el verano 
de 1977 con densidades medias ele 8 , L1 .Y 8 , 9 huevos/ 100m3 respe2_ 
tivamente ( Tabla 4 ), circuns tancias en que est uvieron presen
t es en s alini dades menores a 5%o . Este hecho muestra que la c~ 
pac i dad eurihalina de esta es pecie es alta . 

En r elación con la temperatura se observa que las 
mayores densidades se presentaron en l as aguas más frías en 
primavera y verano y en las más cálidas en otoño , por ser és
tas las de origen rnarino . (Fig . 33 ) . 

Sus larvas ( Fig . 34) , estuvieron presentes en t2 
das las épocas del año y en númer o mucho mayor que los huevos . 
Sus mayores abundanc i as se registraron en primavera de 1975 
otoño de 1976 y primavera de 1977 ( Tabla 4) . 

A la inversa de lo qu8 acontece con los huevos , 
mostraron en todos los casos una t endencia a distribuirse en a 
guas de menores s ali ni dades , a pesar de que sus presencias en 

ncuas de mayores sulinidndcs son importantes . En cuanto a la 
temperatura , se observa una tendencia a aumentar su número en 
aguas más cálidas en primavera y verano y a dismi nuir en otoño 
e invi erno . 

En l a Fig . 35 se presentan las distribuciones de 
fr ecuencias de los largos totales de las larvas capturadas en 
diferent es s alinidades y dif erentes épocas de 1976 . En el vera 
no , otoño y primavera se observa el aumento del número y del 
tamaño de las l arvas con l a disminuci6n de la salinidad . En in 
vierno solamente se regi s traron valores de sal inidad menor a 

5%o, observándose l arvas desde 6mm a más de 16mm. 
A través de las observac i ones r ealizadas s e pue

den obtener l as siguientes conclusiones : 

a ) el desove de esta especie s e realiza en aguas 
marinas , alejadas del área estuarial . 

b ) las larvas penetran en el estuario en diferen
tes estadios de desarrollo y procuran aguas de menor salinidad , 
o sea las más internas . 

e) el área de crecimiento de las larvas cor respon 
de a ae uas internas , oligohalinas , donde se re~istran los ej e~ 
plares de mayor tamaño ( Fig . 35 ). 
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d) la presencia de huevos y larvas recién eclosiona
das de 4 a 6mm de l argo , registradas en salinidades menores a 5%o 
( .lí'ig . 34- ) , ind i can que la capacidau eurihalina del primer estado 
de vida de esta especie es alto . Esta observación indicaría que ---.. 
el hecho de que los desoves s e realizen en aguas típic amente mari 
nas es inherente a la población adulta desovante , más que a l desa 
rTollo emb.r .í.onuri.o y lurvo.l , que lll' ü t:i:Ja do o.~uas oligohalinas . 

e) la presencia de larvas de 6mm de largo durante to 
do e l año , i ndica un desove practicamente conti nuo . A travéz del 
análisis de gónadas se c ons tató la presencia de hembras en estado 
avanzado de madurez durant e todo el año ( Hai movici , comunicación 

personal) . 
Por l os datos obtenidos , es posible que este desove 

t enga uno o dos picos de mayor intensidad , ya sea en primavera o 
primavera y otoño. Este hecho es difí c i l de comprobar en el estua 
rio , dada las condiciones ambie~tales inestables y su infl uencia 
en la penetración de los huevos y larvas . 

Los antecedentes bibliográficos referentes a esta es 
pecie se reducen al hallazgo de huevos en el plancton en aguas de 
plataforma entre los 29º 30 ' y 31º 00 ' 8 ( Weiss et all , 1976 ) , en
tre fi nes de octubre y novi embre de 1971 . Según estos autores l a 
d0nsid-1d numÓrjca de huevos o.wncntó e n rü mes de noviembre , sien
do registrado el mayor número en aguas más- cercanas a la costa . El 

hecho apoyarÍ'a parte de las conclusiones obtenidas en este análi
sis , en cuanto a la presencia de un desove intenso en primavera y 
l a tendencia de l os adultos a concentrarse en aguas costeras , 10 1 

cual facilitaría l a penetración de l as larvas al estuario . 

La otra espec i e pr esente en e l Atlántico Sur es B. 

aurea (Agassiz) 1892 , que según Reintj es(1969) , ·podría ser junto a 

ésta, una Únic o. especie con variant es r~eográficas por estar toda 

vía i mperfectamente estudiadas . 
Cicchomski (19G8) observó la presencia de huevos de 

B. aurea en el plancton costero frente a Mar del Plata en 1966 , 
en e l mes de octubre , noviembr e y diciembre s olament e . Cassia et 
all (1979 ) llegaron a una conclusión s emejante estudiando la re
pr.onucción y f ecundi d ad de esta especie . 

Reint jes(l969 ) realizó una sinopsis biológica con 
~· tyrannus del Atlántico Norte , observando que los adultos de
s ovan principalmente en el mar , bah ias o estrechos y que sus laE 
vas mi gran a estuarios , donde se transforman en juveniles , perm~ 

ncciendo allí por 6 u 8 meses • .Ello indica que t enclrÍa un comp oE 
tamiento seme j ante a la especie aquí c onsiderada. 
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4b - LYCENGRAULIS GROSSIDENS 

Los huevos de L. grossidens estuvi eron presentes en 
las muestras en sol o j ocasi ones : otoño y primavera de 1976 y o
toño de 1977 . El mayor registro ocurrió en la primavera de 1976 , 
con una média de 32 , 2 huevos/100m3, y el menor en otoño de 1977 , 
con sólo 0,3 huevos/100m3 ( Tabla 4 ) . 

Las mayores abundancias s e r egistraron en las aguas 
con mayores salinidades y temperaturas más frias en primavera y 

más cálidas en otoño , o sea que , siend o de origen marino , la es 
pecie presenta las mismas caract'erá:.stic,:1s tJ.Ue B. pectinata (Fig . 
36 ). 

"" Sus larvas estuvieron presentes en todo el ano , y 

los mayores registros corresponden a la primavera y verano , y 
l os menores en invierno . Estuvieron presentes en todos los ran
gos de salinidad y en todas las épocas , con marcada tendencia a , 
aumentar su numero en aguas de menor salinidad (Fig . 36) ; esta 
tendencia se ve reflejada en presentar mayores registros en a-

# , , .. -guas mas calidas en primavera y verano y mas frias en otono e in 
vierno ( aguas dulc eacuícolas) . 

Las d i stribuciones de f r ecuencias de los largos to
tales de las larvas capturadas en diferentes salini dades y ~po

cas de 1976 esLán repres entadas en l a Fig; . 37 . En todos los ca
sos los mayores registros y mayor es tamaños están en salinidades 
menores a 5%o, a pesar de observarse algunas larvas de 13 a 15mm 
en sal inidades mayores . 

Comparando esta especie con~- pectinata se observa 
un comportamiento muy similar , por lo que , las conclusiones obte 
nidas son semejantes , con algunas pocas exc epciones : 

a) por la escas~s de huevos en el canal cte acceso y 
la abundanc ia y tamaño de la9 larvas al entrar al estuario , sed~ 
duce que el desove ocurre en aguas alejadas del área estuarial. 

Al respec to , análisis realizados por el OceanÓlogo 
L. C. Krug ( comunicación pers onal) , indican que durante casi to
do el año existen estadios de madurac i ón y post- desovados ; en 
ningún caso regist ró hembras en desov.e . Estos hechos reforzarí an 
la suposición de que las hembras procurarían áreas alejadas para 
desovar . 

b) al i gual que ~ · pectinata ~ las larvas penetran 
al estuario y procuran aguas i nternas registrándose l as mayores 
densidades numéricas y tamaños en aguas c0n menor salinidad ; en 

esta especi e l a penetración s e realiza en est adio de desarrol l o , 
mas avanzado que La a _'l'te:f:iormente mencionada . 



81 

c) el urea donde se realiza el crec i miento c ompr en
de aguas más i nt ernas del estuario . 

En dos cruceros realizados en otofiu y pri maver a en 
aguas i nter nas entre Ilha da Feitori a y Sao Lourenzo , se ootuvi~ 

ron larvas de~· pectinata y L. grossid~~· ~as ctistriouc iones 
de frecuencias de largos totales s e presentan en ~a Fi g . 38. Las 
salinidades re~is tradas f ueron siempre entre O a 5%o . ~as dos es 
peci es presentaron características i guales , r egistrándose 1,odos 
los tamaños. 

Wei ss y Krug (1977 ) observaron un notable par alel is 
mo entre l as dos especies , en cuanto a los habitats preferidos 
en 1as diferentes et apas de su vida larval y juvenil . También en 
ese mismo estudio observaron q.ue la metamorfosis de L. grossidens 
concluye entre l os 35 a 40mm y en B. pectinata entre los ¿U a 
25mm, siendo en esta etapa en que dejarian sus hábitos planctÓni 
cos . Observaron también que la presencia de .larvas <1~ ~ · pectJ.na 
ta en el plancton se .li mita a ejempl ares menores a 20 - 25mm y cte 
L. grossidens a menores de 35 - 40mm . Posib~emente el mayor tiem 
pode vida planctónica de esta Última especie se ~raduzca en una 
aparente mayor ab undanci a . 

d ) la presencia de huevos y larvas de todos los ta
maños en salinidades desae 34· hasta 0%0, evidencia la alta capa
cidad eurihalina de esta espec ie . 

e ) La pres enc ia continua de las larvas en todo el a 
ño indicarfa t ambién en este caso un desove prolongado, con la 
presencia de l arvas de pequeño t amaño en todas las épocas , incl~ 
sive en invierno . La disminución del número de .larvas en i nvier
no puede deberse a su dif ícil acc.eso por los fl ujos de agua , au,!l 
que una real dismi nución del desove puede también s er la causa. 

Castello y Krug (1978) , que real izaron un estudio 

sobre ios tipos de otolitos de esta es pec i e , observaron 4 dife
rentes grupos de descendientes . Estos grupos corresponderí an a 
1 ) verano- pri nc ipios de oto~o , 2 ) fin de ot oiio- principios de ig 
vi erno, 3) fin de invierno y 4 ) primavera , indicando que existe 
un desove continuo aurante t odo el año . 

Estos resultados contradicen a los estudios reali
zados sobre esta espec i e por Fuster de ~laza y Boschi (1961 ) 
quienes indican los meses de octubre y noviembre c omo época de 
reprod ucciÓn , y que ésta cf ectuarí a un:i rn j r;ra.c iÓn :JSc endente ho
cia el río de l a Plata y los gr andes triuutarios de es te sis te

ma hidrográfico , para desovar . 
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F'ig . 38: Distribución de frecuencias de larvas de L. groseidens y!!• pectinata 

para el área c omnr endida entre Ilha da Feitoría y Sao LourenQo . 
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4c - PARAPIMELODVS VALENCIENNIS 

SuB l arvas s e present aron en todas las ocasio
nes en aguas oligohalinas , general ment e en momentos en que 
se pr oduc í a l a descarga del estuario , llegando en algunos 
casos a presentarse en el c anal de acceso . Ello indicaba 
que eran arrastradas de s u l ugar de ori gen por la fuerte c~ 
r riente . En todos los casos sus tamaños no pasaban de los 
20mm , o sea que s u c apac idad nadadora para vencer la corrien 
te er a reducida. 

La presencia de estas larvas se registró prin
c ipalmente en primavera y verano y , en el invierno de 1976 , 
con una média de 0 , 1 larvas/100m3, con ejemplares de 5mm de 
largo total . ~as mayores abundanc i as se r egistraron en l as 
primaveras , con un máximo de 12 , 7 larvas/ 100m3 en 1977 (Ta
bla 4) . 

Por ser de origen dulceacuí cola , sus mayores 
re3i str os ocurri eron en las s alinidades mínimas ( Fig . 39) . 

En r elación a la temperatura s e observa que en primavera o-
, 

cuparon c asi t odos los rangos registrados en cada epoca . En 
verano pres entaron preferencia por aguas más cál i das y de 
forma inver sa en invierno . 

Según Ringuelet et all . (1967 ) el 11 bagarito o 
porteñito" es de régi men planctívoro , se reproduce a fin de 

la pri mavera y vi ve en amb i entes lae;una.res . Aparentemente , 
es una especie con una net a dominanc ia numér ica entre los 
bo.r;rcs lo.c;unurcs en Ar c;entino . Es tus ouscL·vaciones corres
ponden c on este estudio , ya que se presentó siempre enaguas 
oli go11alinas y s us mayores abundancias se r egistraron en 
pri mavera , s i endo que l as obs ervaciones para verano e i nvier 

no fueron mi nimas . 
Obs ervaciones realizadas por Candi a et all . 

(1968) , indicaron una r elaci&n de hembras y machos de 2 a 1 , 

siendo el Lporcentaje de hembras maduras en la época de des~ 
ve del 90%; ello hace que esta especie se constituya una 

verdadera plaga para la p esca prof esional en el área de la 
costa del Ri o .de la Pl ata . Obs ervaron también en el perí odo 

• • ,/ I' 

de desove una m1grac1on a aguas r110.s profundas en las zonas 
de Punta Lara , Boc a Cerrada y Magdal ena . La baja densidad ,, 
de larvas obtenidas en el present e estudio se debe a ser es 
ta un área típicamente estuari na , y es muy'_posi ble que en ~ 
~uas mas i nternas su número aumente . 
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4d - HYPORHAMPHUS KRONEI 

Las l arvas de esta espec i e estuvieron presen
t es en primavera , verano y otoño en r educido número; l a 
mayor dens idad se regis t ró en el verano de 1978 c on 2 , 2lar 
vas/100m3 estando éstas en las sal inidades y temperaturas 
mí nima~ r eg i stradas para es e perÍdodo, de 0%0 a 5%o y 22ºC 
a 2l+QC respectivamen t; e ( Fig . LW ) . 

En t odos los casos hubo registros de larvas 
en las sal i nidades mí nimas . En el otoño de 1976 se presen
t aron en salinidades d e 20 a 25%0 y en el verano del mismo 
año en sal inidades mayores a 30,%0 . Por presentar una dis
tribución un tanto aleatoria en relación a aguas de origen 
marino o dulceacuí cola , no se_observó ninguna preferencia 
por temperaturas determinadas . 

Según l a bibliograffa existente , las especies 
pertenecientes a esta Famini a producen huevos pelágicos y 
demersales. La especie Hyporharnphus unifasciatus d el Atlán 
t ico Norte ti ene huevos de un difunetro medio de 2 ,0mm, 
transparentes , sin gota de aceite y con varios filamentos 

muy largos en el corion (Hi ldebrand y Schroeder , 1928) . Es 
tos fi lamentos sirven para unirs e ent re ellos y a l as plaQ 
tas acuáticas quedando, según este autor , en una posic ión 
s emiflotante . Los desoves ocurr en en aguas rasas entre la 

vegetaci5n . Seg~n Dovel (1971 ), s us larvas f ueron encentra 
das en salinidades de O a 12%0 . Br eder y Ros en ( 1966 ) y 

Schwartz ( 1962 ) , r egistraron el desove de est a espec i e en 
la época de verano en la Bahía de Chesapeake . 

De acuerdo c on los r esultados obteni dos en el 

present e estudio, el verano es la época más importante pa-
. , 

r a s u reproducc ion , a pesar 
., 

de que su periodo de desove se 

extiende desde la primavera. hasta el otoño . 
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4-e - ATHER IN IDAE 

Lo peces pertenecientes a la Familia Atheri

nidae son pequerios y habitan tanto en agua dulce como sa
lobres o costeras . Su taxonomía, en América del Sur , no 

f ue t odavía estudiada sufic ientement e , por l o que s e rea
l i za aqui una breve descr ipc ión ac erca de su presencia y 
características en relac ión con la s alinidad y temperatu-
ra. 

Sus larvas estuvieron presentes en todas las 
, - . . , 
epocas del ano, sin excepc1on. Los mayores registros s e 
observaron en la primaver a de 1978 con 9 ,4 larvas/100m3 y 
en la primavera de 1975 con 4 ,1 larvas/ 100m3, en las res-

~ ~ ' 
t antes epocas del ano sus densidades fueron bastante meno 
res ( Fig . 41 , Tabla 4 ) . 

El mayor número siempre se r egistró en aguas 
de salinidades mínimas a pesar de presentarse un número 
mí ni mo de individuos en s alinidades mayores de 30%0. En 
cuanto a la temperatura sus preferencias no son muy defi~ 

nidas , obser v~ndos e en algunas épocas mayor número en a
guas cálidas y en ot ras a la i nvers a . 

Al desconoc erse la i dentidad t axonómica de 
las especies aquí consideradas es imposible obtenér cual
quier conclusión. En el caso de s er una Únic a ~Sp6cie és
ta t endría uno. al ta c apac:i.dad eu.rihalina , pero en el c aso 
contrario l os r es ultados estarí an ewnascarad'. os . Es eviden 
te que ésta o és tas especies utilizan el es tuari o en una 
f as e temprana de su vida dado su continua presencia en t o 

das las épocas del año . 

89 



/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

V 

/ 

o 10 20 30 °/oo 

F.; e- · 41 

, 

/ , ·-·: / 
/ 

/ 

/ / 

/ 
/ 

/ / 
/ / 

/ / / 

., / ., 
/ / / / 

> / V 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ / 

/ 
/ 

/ 
/ 

1977 
/ ) 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ / / 
/ 

-30 -. + 
e 

1.0 -E 
p 

/ 

/ 

/ / / 

/ 

/ / 
/ 

/ / / 

1975 

/ / 

/ / / 

/ 
/ 

/ ., 
/ 

/ / 

/ 

/ / 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
, 

/ 

/ 

, · 
/ 

/ / 

/ 

.• ,111 
" , , , / 

/ 

/ 
/ 

V 

/ / 
/ 

p 
/ / 

/ 
/ 

/ 

/ / 
/ , 

/ 

1978 
/ , / 

/ / 
/ 

/ 

/ / ., 

10 14 18 22 26 30 ºC 

Distribución de larvas de Ather inidao (n= nº de larvas/ 10~3) , 
ua~~ las diferentes salinidades y temperaturas en cada epoca . 

'° o 



4f - SYNGNATHUS FOLLETTI 

Las larvas y juvenil es de S . folletti se 
presentaron de f or ma c onstante en las muestras de plan~ 
ton , falt ando solamente en el i nvier no de 1976 y en la 
pri mavera de 1977. Estuvieron presentes en nfunero redu
cido , obteniéndose la media máxima par a el .fu.ea de 1 , 1 

larvas/100m3en la primavera de 1978 (Tabla 4) . Mostra
ron en general una capacidad eurihalina y euritérmica 
alta ( Fig . 42 ) , no observándose preferencia por cual -

• quier gradiente de estos parametros . Por la alta c ons-
t ancia de l as larvas y juveniles presentes se deduce 
que el peri odo reproductivo es largo. 

Según citan Fi guereido y Menezes (1980) 
es ta especie es muy común en el sur de Brasil y abunda~ 
t e en las costas de Rio Grande do Sul , en profundidades 
de 10 a 30m . Señalan también, que soportarí a gran vari~ 
ciÓn de la sal inidad, dado el registro.de capturas efec 
tuadas en l a des emb ocadura del Rio de la Pl ata. 

El examen bibl iográfico 1·~velÓ ausencia de 
datos sobre esta especie , y debido a l a escasa informa
ción obtenida en este estudio , se tor na difícil obtener 
concl usiones acerca de s us hábitos reproductivos , más 

oi oc U ano on cu en tu ln lnculJUc iÓn pn L c.rna u.u.rnnt o l a 
pr imera etapa de vida . 
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4e; - MICROPOGONJAS FURNIBRJ 

Los huevos de esta especie f ueron los más abundan-
t 1 d 

~ , 
es , presentes en e eva o numero en t odas l as epocas, a exceE 

ciÓn del invierno . El mayor regis tro se obser vó en e~ verano 
de 1976 c on una medi a de 935 , 7 huevos/ 100m3 (Tabla 4 ) . Sus 
larvas que, pur· e l contrario no fueron las más abundantes ni 
l as más cons tantes , es tuviyr on aus entes en el invierno y en 
l a primavera de 1978 . Los mayores reGistros se obt uvieron en 
verano de 1~78 , c on una media de 13 , 7 larvas/ ¡oom3 y en el ve 
ro.no de 1976 con 12 , 7 larvas/ 100m3• 

Los huevos presentaron sus mayores d ensidades numé 
ricas en aguas de alta s al i ni dad a p esar de caracterizarse 
por una alta capacidad euri ~alina . En las primaveras y vera
nos se pr esent aron en mayor número en aguas más fri as y en o
t oño en aguas más cál idas , todas ellas de origen marino (Fig . 
43 ) . 

Sus larvas , a pesar de s er menos abundantes, mos 
traron la misma tendencia en su distri bución que l os huevos , 

mostrando tambi~n una a l ta c apacidad euri halina ( Fig . 44 ) . 

La especie del Atlánti co Norte , Micropogon undula
tus , desova en una amplia área de o.~ua$ costeras ( Bildebrand 
y Cabl e , 1930 ; Bearden, 196LI ; Pearson , 1929 ; Wallac e , 1940 ) . 

Al sur d1;; Cape llo.tteras el desove ocurro desde setiembre a 
marzo ( Hi ldebrand y Cable , 193U; Pears on , 1929 . etc) a veces 
se cxLicmle lw:3 Lu mayo (. JJild ebro.nc.l y Gullle , l ')jO ) o j unio 
(Parker , 1971 ). Al norte de Cape Hatteras general mente desova 
ent .r·e agosto y diciembre ( Wallace, l 9L~O ; Whi t e y Chi ttenden , 
1~76 ; Pearson, i941 J . La larva pasa los pri meros estadi os en 
el mar , ent rando a estuarios con 8 a 15mm de longitud (Bear
den , 1964 ). Las larvas y juv.eniles están en salinidades de O 

,¿' 

a 21%0 y temperat uras de O a 24QC en Bahia de Chesapeake ( Do-

vel , 1971 ) . 
I,r1s r.;randes densidades de huevos en el área en es-

, 
tudio indica que los adultos desovantes es tan en aguas muy 
próximas o en el propio c anal cuando l as c ondiciones .l o permi 
ten . El bajo l'.'ee;is~ro de l élrvas está liado posiblemente por su. 
corto periodo de vida planc tónica . S e desconoc e e l c omporta
miento de esta especie en el mar , pero es evi dente por los 
registros obtenidos en este estudio que e l . peri odo de des ove 

del [ldulto .Y Jo. c;.1pncid au curillnlinu el e los hu ovos y larvas 
de M. furni eri son mayores que en l a espec i e de hemi sferi o 
norte . 
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4h - BLENNIUS SP. 

Sus larvas fueron enc ontradas const antemente 
en las muestras de plancton , est ando ausentes en los in 
viernos y las primaveras de 1975 y 1978. Se pr es entaron 
en dens i dades mi ni mas , obs ervándose el máximo para el á 
rea , en el otoño de 1976 con 0 , 7 larvas/100m3 ( Tabla 4 ) . 
A pesar de s er euri halinas , en todos los casos mostraron 
pref erencias por aguas de mayor s alinidad , llegando a es 
tar presentes en sal i nidades de O a 5%o en el verano , o
toño y primavera de 1976 . Por presentar mayor número en 
aguas de origen marino fueron más abundant es en aguas de 
bajas temperaturas en verano y primavera , y en aguas 
más t emplo.das en otoño (Fic; . ~1 5 ) . 

Dado que no fueron ident ificadas a nivel de 
espec ie , se desconoc e s i lus l arvas corres ponden a una o , 
mas ; no obstante ello se aprecia su preferencia por &-

guas de or i gen mari no . 

La bibl iografia ref erente a l a Famili~ Blennii 
dae , ( Randall , 1968 ; Hildebrand y Schroeder , 1928 ; Cer

vi~on , 1966 ; Tavolga , 1954 , Brig~s , 197L1 , etc . ) i ndica 
que son peces marinos de aguas tropicales y habitan niv~ 

l es de poca profundi dad . Algunus espec ies s e presentan 
en aguas templadas , y otr as entran en estuari os y llegan 
a aGua dulce . Muchas es pecies depositan los huevos en 
valvas de moluscos, y otras los guardan en lugares pro
tegidos y los cuidan has ta su eclosibn . En el present e 
estudio no s e obtuvo ninguna evidencia sobre los babi -

., 
tos reproductivos de este genero . 
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4i - TRICHIURUS LEPTURUS 

Los huevan de esta especie se present aron en 
densidades pequeñas y en pocas oc asiones . El mayor regis 

tr·o ne obocrvó en e l vcr11no de l<)7G con una media de 2 
;t, 

huevos/ 100m7 • Se presentaron en algunas primaveras , ver~ 
nos y otoños de los diferentes años, i ndicando un prolon 
gado peri odo de desove ( Tabla 4) . 

Lo. menor salinidad ree;istr ada con huevos de 
esta esp ecie fue de 20 , 0%0, aumentando su número c on el 
de ést a . En lo referente a t emperatura , acompaña l as a
guas de origen marino , siendo mínimas en verano y prima
vera y altas en otoño (Fi~. 46 ) . 

Los menor es registros de larvas fueron ( 0 , 1 
larvas/100m3 ) en el verano y primavera de 1976 y verano 

y otoño de 1977 . Los mayores registros s e observaron en 
aguas de s ali ni dades el evadas ( mayores a 20%0) c0n una 
única excepción en s alinidades de 5 a 10)60 (Fig . 47) . En 
cuant o a la t emperatur a s e observa e l mismo comportamien 
to que los huevos . Este hecho s e debe a que l as larvas 
eran pequeñas ( menor es a lOmm ) y se pr~sent aron en las 
mismas mues t ras que los huevos . 

El hecho de que los huevos y l arvas de esta 

espec i e estcn siempre present es en a~uas de alta s alini
dad indicaria una capacidad euri halina l imitada . Por o
tro lado , si se tiene en c onsideración la falta de lar
vas de mayor tamaño , s e deduc i r ía que T. l epturus no u
tiliza el eo tuo ~io como ; rea de cr1a, s i no que sus hue
vos y l arvas son arrastrados por la corri ente cuando los 
adultos están desovando en aguas próximas al acces o. 

Los registros de huevos obtenidos en aguas de 
plataforma frente D. Rio Grande do Sul ( Weiss el all . l 976 ) 
mostraron una amplia distribucibn en l a primavera de 

1971. 
Estudios realizados por otros i nvestigadores 

en esta misma especie i ndican una ampl ia distribución 

en todos los océunos con excepción de aguas cálidas y 

del Pacífico . Los adult os son bentopelágicos y s e distri 

lJuycn en a~uas de plo.taforrnn. en ~r·c los jOO a 500m ( Pa

rin y Bekker , 1973 ) , entrando en estuari os a principios 
del invierno en Australia (Scott e t all . 1974 ) . En Loui 

,I\J 



siana son abundantes entre l os 6 a 46m en f ebrero y mar
zo , oc tubre y novi embr e y , de mayo a j ulio , mi grando a 

aguas más profundas en otoño ( Dawson , 1967). Según Mu

sick (1972 ), lo. espec ie está asociada a s alinidades entre 
16%0 y 35%0. El des ove ocurre en aguas c on profundidade~ 

mayores a 11.Gm en el Gol .flo de: Mexico ( Dawson , 1967) . En 

Japón ocurre en los meses d e j ulio y agosto (Tsukahara , 

1961 ) ; en el Noroeste d e Afric a en mayo a octubre ( Wo jci~ 

chowsky , 1972 ) y , en el este de China en abril a agosto 
( Yamada , 1971) . 

Los juveniles s on más abundantes entre l os 27 
y 46m cerc a de Louisiana ( Dawson , 1967 ) y s egún Gunter 

( 19L~8 ) , pas an a aguas internas de bahí as c omo área de 

cría durante el verano y r etornan a l Golf o d e México al 

final del vero.no . Juvenil es de 50 a 200mm de largo f ueron 
colectados en aguas d e profundi dades de 15 a 20m en el c a 

nal de entrado. del estuario y en a¡~uo.s cos t eras c on sali
nidades siempre mo.yores a 35%0 . Además , estudios actuales 

efec tuados por el Laboratór i o. de l ctioplancton de la Uni 

versidad de Rio Grande , Brasil , están registrando l arvas 

mayores a lOmm en a tuas de plat af ormn frente a Rio Gran

de do Sul , hecho que d á más evidencias de que esta espe

ci e en en t e lu·c:u ce dcnur·i·ol lo. en ; q~;11;t:..; tipiCi1111 Cn Le mari 

nas y que su inGreso en el estuario es ocas i onal . 
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4 j - GOB IONELLUS SP. 

Las larvas del genero Gobionellus , es tuvie
ron presentes con una elevad~ frecuencia. A ~xc epciÓn 
de la primavera de 1978 , estuvi eron en todas las épo
cas restantes . Los mayores registros s e obs ervaron en 
el verano y otoño a pesar de que l a máxima densidad 
fue solamente de 1 , 4 larvas/100rn3 ( Tabla 4) . 

La distribución de estas larvas f ue total
mente aleatoria , hall~ndose present e en distintas sa
lini dades y temperat uras , o s ea que su distr ibución 
en el estuario es i ndependi ente de los parámetros aquí 
considerados (Fig . 48) . 

Pos iblemente este r esultado obtenido se de
ba a que o bien sea una especie con alta tolerancia 
t errno- hali na y su distribución es té regida por otros 
parámetros fis i c os o biol ógicos , o bien que se trate 
de m&s de una especie . Como los adu:tos pertenecientes 
a este género no fueron todavía correctamente identifi 
cados en este ~ ea , se hace i mposible el diagnóstico a 
n i vel de larva. 

Según datos bibliogrÓ.ficos ( TTildebrnnd y 

Schroeder , 1928 ; Dawson , 1969 ; Daws on , 1967 , etc . ) , l os 
huevos de es t e género son elípticos , demersales y se 
adhi eren a dist i ntos obj eL os sumergidos . En este estu
d i o no f ueron hallados , por lo que no s e pudo tener e
lementos de j ui cio sobre s u comportamient o o su deter-

. . , 
m1nac1on. 
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4k - ACHIRUS GARMA NI 

Los huevos de esta es peci e s e registraron en 
todas l as ~pocas del año , a exc epción de los i nviernos 
y la pri r.!avera de 1977 . El mayor número f ue observado 
en el verano de 1976 con una media de 76 , 2 huevos/100m3 
( Tabla 4) . Al i gual que los _ huevos de otras es peci es 
los mayor es registros s e presentaron en aguas d e alta 
sal i nidad , observándose en algunos casos , como en la pri 
mavera de 1975 y pri mavera y verano de 1976 , huevos en a 
guas oligoho.linus e Fig. L1 9 ) . 

Gon relaci6n a la temperatura se obser va l a 
misma caracter ística ya citada para los huevos de otr as 
especi es , es decir : t emper aturas más frías en pr imavera 
y verano y rn¡s c~tidas en el oto;o . 

En cuanto a las lar vas , sus registros fueron 
mínimos : entre O, l a 0 , 5/100m3 en la primavera y verano 

de 1976 y 1978 y el verano de 1977 ( Tabla LI- ) . Se obser
vó una leve preferencia por aguas de mayor s alinidad , a 

pesar do cstnr present e Gn t odos los r·un~os ele ésta , así 
corno por aguas más frias (Fi g . 50) . 

Por los mí nimos r egistros y por los pequeños 
tamaños de larvas colec t ados s e infiere que e l tiempo de 
vida planct 6nica de esta especie es muy c orto . 

Según estudi os efec tuados por Wei ss y Hai movi 
ci ( Ms ) , los adultos y juveniles en e l ~poca invernal 
restringen su dis t ribución a l as aguas más coster as del 
estuario , donde la sal i nidad no pasa los 2%o . A medida 

que avanza la primavera su distribución se ampl í a , s ien
cto co.pturo.dos en o.r~uo.s con salinidndes de 0 , 5%o a 3'1%o ; 
en el verano awnenta el número de ejemplares en aguas de 
mayor sali nidad y d i sminuye nuevamente en otoño . Con re~ 
pecto a la temperatura , durante el i nvierno se local izan 
en aguas con 13ºC a 14ºC y en el verano , al ampliar su 
distr ibuc i ~n , con t emperaturas de 22QC a 26ºC . Puede de
ducirs e que los adultos se des pl a zan hacia aguas de ma
yor salinidad en el comienzo de su cicl o anual r eproduc
t i vo , desovando en ellas y que los huevos y larvas son 

L1:unsporLo.clos p01· lu co1:L·i.cnLe huci.a el i nterior del es
tuario . 
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No se ha observado la pres encia de es t a es pe
cie en aguas marinas , l o que i ndic a que es de h ~bitos ti 
p icamente estuarinos . 

La espec i e Achirus lineatus está ampliamente 
d i stri bui da desde Florida a Uruguay por l a costa Atlánti 

ca , y el Golfo de México ( Briggs , 1958 ) y es citada pa
r a aguas estuarinas (Reíd , 1954 ; Springer y Woodburn , 

1960 ; Tabb y Manni ng , 1961 ) . Futcli (1970) , en base a 

larvas y j uveniles de esta espec i e capturadas en Tampa 
Bay , observó que el desove está provablemente , confinado 

a áreas costeras des de abril hasta novi embr e , cuando la 

tempcraturu en mayor u 20ºC, encontrando l as máximas caE 
turas entre juni o y julio . Comparando con dichos result~ 
dos , s e observa una gran coincidencia , principalmente en 

lo que r especta a la époc a d e reprod ucci ón (primavera , 
ver ano y ot oño ) y de la mayor intensidad de desove t ve
rano ) . 
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41 - GOBIESO.X. STHUMOSUS 

Las larvas de esta especie se pres entaron en 
forma frecuente pero siempre en númer o r educido . En el 
ano 1976 es tuvo presente en t odas las estaciones , c on 
mayor abundancia en verano (1 , 2 larvas/100m3) y otoño 
(u,7 larvas/ 10üm3) . Se r egistró también su presencia en 
verano y otoño de 1977 , as í como en primavera de 1978 

( 'l'abla 4 ). 
En relación con la s al i nidad , se caracterzÓ 

, 
por estar en mayor numero en aguas saladas , a pesar 
de estar presente también en aguas mas dulces , c omo s e 
observé en otoño de 1976 ( Fig . 51 ) . En relación con la 
temperatura se observó preferencias por temperaturas me 

nores en verano , mayores en otono e intermedias en pri

mavera . 
Lon ndul tos son peguen os lia.bi tan tes de aguas 

salobres que vi ven ent re piedras y moluscos con hábitos 

sedenLarioB (Hu11yun , l')Cl>) . No c~ :...;t,[1 :td:1pLudo pura vlvir 
en aguas oceánicas abiertas y no existen registros para 

ae;uas dulces . 
Según Me Hug ~1967 ) esta especie es endémic a 

del es t uario de Chesapeake . Dovel (1971 ) la caracterizó 
como una especi e típicamente estuarina , encontrando sus 
larvas desde mayo a septiembre en l~ Bahía de Chesapeake 

en aguas de s alinidades no muy bajas ( 4 a 19%0 ) y tem
peraturas de 17 a 27ºC. Estas característ icas c oinciden 
con los datos obteni dos en este annlisis , a excepción de 
que sus larvas fueron halladas durante todo el año , lo 

cual indi ca un desove conti nuo . 
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5 - COEXlSTENCIA EBPACIAL DE LAS ESPECTES MAB ABUNDANT~S 

De 671 estaci ones observadas en el total de 
los cruceros, las especies más frecuentes en l as muestras 
fueron : B. pectinata con 54% de estaci ones pos i tivas , ~ · 
grossi dens con 49% , M. furnieri con 25% y Atheri nidae con 
28% . Con el objetivo de analizar l a coexistencia entre e
llas y tornando como base B. pectinata por s er l a más re
present ativa , se calculó el número de estaciones en que 

estaban juntas. Los resultados se presentan en la tabla 
siguiente , donde se indica el número de es taciones pos i ti 
vas de las especies y el número d e estac iones en que com
parten, c on los res pectivos porcentajes . La Fig. 52 pre
senta el área de dis tribución de c ada especie y l a super
posic ión de las áreas de las especies copres entes . 

110 

B. pectinata l'.· gro~!.den~ M. furnieri Atherinidae ----
B. pectinata 360 (total) 

L. 5.ross i dens 224 ( 68% ) 331 (total) 

M. furnieri ---- 80 ( 5:5% ) 92 ( 61% ) 152 (total) 

Atherinidae 115 ( 61% ) 98 ( 52% ) 32 ( 17%) 190 

Se observa que : a) todas las especies compar 

ten más del 70fo de estaciones c on B. pcctinata ; b) que~· 
furnier i y Atherinidae comparten más del 50% con~· gross i 
dens y e) que Athcrinidae y J:1. furrd e1·i ,.: omparten solamen

te el 17% de s us estaciones . 
Lo. elevada c onstanc i a de B. pectinata y L . 

grossidens determina su alta coexistencia, mientras que M. 
f urnieri y Atheri ni dae presentan una alta c oexi stencia con 
las dos pri meras , pero no entre si . Estos valores estarí an 
i ntlicando características de comportamiento similar en al
gunos c asos y opuestos en otros , c omo se observa c on las 

don ~ltimus cspcclcs . 
La coexistencia de las larvas de dif erent es 

especies puede ser consecuencia de su afinidad por determi 
nados ambientes , pero siendo el estuario un lugar de tran
sición estarían obli~adas a compartir el mismo área . 

(total ) 



~ -pectinata 

O L.grossldens 

~ M.f umieri 

~ Atherintdae 

7i g . 52 : ~is tribución espa cial y superposición de áre as de l as 

esp'= c ies mas A.bundan tes , (e scal a : un círculo de 31 mm 

~e pr esenta l~O e~ t ~ciones positivas). 

.. .. .. 



6 - COEFICIENTE DE AFINIDAD ENTRE LAS LARVAS MAS ABUNDANTES 

Para saber si la alta coexistencia observada 
en las especies está asociada c on s u afinidad por determi 
no.dos i...unbi cntcs y épocns .rc1Jroducti va.o , s e utili zó el coe
fici ente de afinidad de Fager (1963 ) y Longhurst (1964 ) . 

Se demostró que ent re B. pectinata y L. gro
ssidens existe afinidad en 14 de los 26 cruceros (Tabla 6 ). 
Es te coeficiente aumenta c on el número de cruceros , y en 
valor absoluto si se consideran las larvas presentes en s~ 
l i ni dades menores a 5%o , y di sminuye en s alinidades mayo
res . El aumento de la afinidad en aguas oligohalinas ( más 
i nternas del est uario) , está i ndicando s us pref erencias 
por el mismo t ipo de ambiente , hecho expl icable por s er 8-!!! 
bas del Sub Orden Clupeoidei con un per i odo larval pl anctó 
nico prolongado y s er filtradoras de plancton . 

El coefici ente entre B. pectinata y M. fur

nieri f ue en General ml ni mo , a excepción del 13º y 23º cru 
ceros , que arrojaron valores mayor es a ü , 50 . 

Valores semejantes se ob tt1vieron c on B.~
t i nat a y Ather i ni dae , en las que , a excepción del 6º cru -
cero ( c oefic iente de 0 , 72 ) , la med i n f ue de 0 , 40 . 

Los coefic ient es obtenidos ent re M. furnieri 
y Atherinidae fueron en t odos los cruceros menores a 0 , 50 ; 
o sea que a pes ar de que éstas están presentes en nn núme
ro elevado de estaciones , sus densidades son mí nimas , indi 
cando que la alta coexistencia es pacial es consecuenc ia de 
que el estuario s ea un área de trans i c ión para diferentes 

ambientes . 
M. f ur nieri t.i ene un peri odo pl anctÓnico la.E. 

val muy corto , adquiL·i endo r ápidament e 1tábi tos bentónic os . 
Atherinidae tiene huevos bentónic os y larvas con un per i o
do pl anctóni co limitado , adquir i endo el j uvenil hábitos pe 
lágicos costeros . Estas características y la fal ta de afi
nidad entre ellas , hacen suponer que s us pr ef erencias s on 

diferent es . 
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Tabla 6 : Coeficientes de afinidad entre l arvas de B. pectinata 
y L. grossidens para los diferentes cruc eros, en e l 
t otal de es taciones , en es taciones con salinidades me 

nores a 5%o y mayores a 5%o • 

Crucero 

. -----.-----

Total de 

est . 

Est . c on 

( 5%o 
~-~~--~~~~~4-~~ 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 

13 
14 

1 5 

16 

17 

18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 

0,77 
0 , 75 
0 , 02 

0 , 55 

0 , 58 

0 , 66 

0,79 
0 , 57 

0,30 
0,51 
0 , 82 

0 , 56 
0 ,63 
0 ,68 

0 ,17 
0 , 18 

0,87 

0, 73 
0 , 46 

0, 76 
0 , 51 

0 , 15 

0 ,63 
' -¡. 

0 , 66 

0 , 77 
0 , 90 
0, 57 

0 , 58 
0 , 5LI-

0 , 85 

0 , 50 

o , 69 
0 , 69 
0 ,23 
0 , 20 

0 , 86 

0 , 73 
0 , 61 

---- --1 
Est . con 

> 5%o 

0, 55 
0 , 66 

0 , 08 

0 , 29 
0 , 49 

0 ,16 

0 , 59 

0 , 53 
0 , 65 

0 , 40 

0, 27 

0 , 33 
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7 - INDICE ]lli DIVERSIDAD 

Un ecosistema estuarial s e carac t eri za por s u 
baja diversidad específica como c onsecuencia de la alta 
inestabilidad ambiental , hecho ya demostrado por varios au
tores en diferentes lugares ( Dahlberg y Odum , 1970 ; Boesch , 
1972 ; Allen y Horn , 1975 ; Moore , 1978) . ~ 

Considerando que rcsp0.ctivnmentc , el número 
de huevos y l arvas no identificado es !i!Ínimo ( 1 , 2% y 2, 4% 
del total) , se aplicó el Í ndice de diversidad de Margalef 
(1977) . Los r esultados obtenidos i ndican valores muy bajos 
especialmente para los huevos . Observando la Tabla 7 y c o~ 
parando dichos valores c on las temperaturas y salinidades 
medias , se observan casos en que el Í ndice más elevado de 
o, 54 ( 18º crucero) va ac ompaña.do de una salinidad media de 
19 , 5%0 y una temperatura media de 21 ,5ºC , mientras que otro 
valor alto , c omo el obtenido en el 10º crucero de 0 ,48 , la 
media de la s alini dad f ue de 0 , 5%o y la temperatura de 
18 , 2º C. Lo mis mo ocurre c on las l arvas : un valor máximo de 
1,82 de d i versidad ( 4º crucero ) va acompañado d e una tempe 
ratura media de 25 , l ºC y j , 3%o de salinidad y ot ro valor al 
to de 1 , 76 en el 3º cruc ero t i ene una media de 23 , 15ºC de 
temperatura y 21,8%0 de s alini dad . 

Es posible que l a i nes tabi lidad del ambiente 
se refle j e en los variaciones de los i ndices de d iver sidad . 
Además de la alLa i nestabilidad , caracterí s tica de t odo es 
tuario , se tiene que considerar que su canal posee un ancho 
de solamente ?OOm en la desembocadu.ca , por el cual descarga 
en el mar las aguas proveni entes del vas to sistema lagunar 
formado por Lag~·a dos Patos y Lagoa f-1irim . La forma de embu 
do del área estuari al provoc a fuertes corrientes en el ca
nal de entrada , dando mayor inestabilidad al ec osistema y 
provabl emente pocas es pecies puedan realmente adaptarse y 

penetrar en dcLe.1.·mi nadas épocas y condicione:a . 

Según Remane (1971 ) el número ·de especies dis 
t 

mlnuye dcmle el 111ur lrncla las al_'.;uas rnlxohalinas y awnenta 
nuevamente en aguas típicamente dulces . Este hecho t ambién 
fue observo.do por 13ocsch ( 19'/'I ) en la fauna bentónic a , que 
es una comunidad s és il y más estaule . 
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Tabla 7 : Indice de diversidad para huevos y larvas en c ada 
crucero , con las correspondientes medi as de tempe 
ratura y salinidad . 

r. .1 

' CRUCERO HUEVOS LARVAS TQC %o 1 
J 

1 0 ,17 0 , 90 24 ,7 3, 0 
2 0 , 28 1 , 53 24-.. ') 14 , 1 

~. 3 0 , 29 1 , 76 23 , 2 21 , 8 

4- 1 , 82 25,1 3 , 3 

5 0 , 52 1 , 54- 19, 9 12 ,4-

6 0 ,15 1,11 19,5 5 , 8 

7 0 , 4-7 1,02 16 , 2 15 , 7 

8 0 , 84 12, 1 4 , 0 

J 
9 1 , 04 13 , 8 1 , 0 

10 0 ,48 1 , 82 18 , 2 0 ,5 
l 

1 
11 0 , 22 1 , 56 17 , 8 14,1 

12 0 , 39 1,10 19 , 8 17 , 5 

13 0 , 51 1 , 51 23 , 1 5 , 5 

14 1,01 25 , 0 2,8 

15 0 , 92 27 ,6 2 , 0 

16 0 , 32 1,67 25 , 3 12 , 0 

17 0 , 26 1 , 74 25 , 7 10 , 2 

18 0 , 5L~ 1 , 49 21, 5 19 , 5 

19 0 , 50 16,2 ?. ' LJ. 

20 O, G8 lLJ , 1 0 ,6 

21 1 , 44 18,7 0 , 4 

22 0 ,93 21,5 1 , 2 

23 0,38 1 ,15 25 , 3 12 , 6 

24 o , ~2 0 ,49 24 , 6 4 , 8 

25 
1 

0 , 32 20 , 2 4 , 2 

26 L 0 , 3.5 1 , 10 21 , 2 7 , 0 
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La clasificación de aguas salobres sugerida 
en el 11Symposium on the classificati on of brackish wat ers ", 
1958 ( "Thc Venice System" ) , fue : aguas oligohalinas con 
salini dades de O a 5%o , mesohalinas con 5%o a 18%0 y poli 
halinas de 18%0 a 30960 . Cons iderando esta clasificac ión, 
en la Fig . 53 se representó los valores de diversidad y el 
numero de i ndividuos obteni dos en los diferentes valores de 

sal i nidad y temperatura . Se observa que el Í ndice de d iversi
dad d isminuye gradualment e en l as aguas polihalinas , mesoha

linas y de forma abrupta , en aguas oligohalinas . El nÚmero de 
individuos también pr esent a una gr adual disminución desde l as 
aguas con 30'~0 , observándose luego un valor máximo en aguas 
oligohalinas . Evidentemente l as larvas que continúan siendo 
planctónicas en este ambiente son numéricamente i mportantes 
y representadas por pocas especies como son B. pectinata y 

L. grossidens . 
Analizando el c omportamiento de las larvas 

c on la t emperatura se observa que l a diversidad d ecrece gra
dualmente en las t emperaturas más elevadas y , de forma br us
ca en t emper aturas menores a l LI ºC . Los valores máximos de di 
versidad obtenidos en las temperaturas máximas , es consecue~ 
cia de un mayor nÚmero de especies desovantes , mientras que 
en t emperat uras de 22QC los mayores r egistros de larvas c o
rresponden a las especies t f picas del estuario(ª. pectinata, 
L. gross idens, ~ · furnier i , Atherinidae , etc .). 

La disminución de la temperatura provoc a una 

gradual disminución del número de larvas . En temperat uras me
nores a 14ºC se observa un l eve aumento ocas i onado por las 
larvas que están presentes en la época invernal (B. pectina
ta , L. grossidens y Atherinidae , principalmente) . 

El comportamiento de los huevos es diferente. 
El i ndice de diversidad dismi nuye gradualmente en aguas po
lihalinas y mesohalinas y aumenta en las aguas ol igohalinas , 
mientras que su. número dismi nuye acentuadamente desde salini 

dades de 30%0 a O%o . Dado que de las 5 especies presentes , 4 
( B. pectinata, L. gross i dens, M. furni eri y A. garmani), ti~ 
nen una alta capacidad eurihalina, su presencia en aguas oli
gohalinas en pequeño número , se r efl eja en un aumento del Í n
dice de diversidad . 

El i ndice de divers i dad de los huevos es mayor 

en las temperaturas medias al igual que el nÚmero , mos trando 
que las temperaturas medias (20 - 22QC) s on las más propi cias 
para todas las especies . 
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8 - EL ESTUARIO COMO AREA DE CRIA . 

El área de crfa descri ptc c omo " zona críti
c a por Massman (1963) es ref erida al área con salinidades 
de 1 a 15%0 o entre 5%o a 15%0 ( Massman , 1964). Dovel ( \971 ) 
ubico el área de cría en Chesapeake Bay en aguas c on sali
nidades entre O a 11%0 , donde encontró el 95% del total 

de larvas . 
En el presente estudio se obtuvo : 

S%o % larvas % huevos 

o - 5 75 ,6 0 , 8 

5 - 10 4 , 5 1,6 

10 - 20 L¡ ,6 3, 5 

20 - 30 8 , 0 66 ,6 

30 7 , 3 27, 5 

~l número de l arvas está indicando en este 
est uario que , el área de al i mentac ión y cría está vincu

lndo o. o.c;uus con snlinidocics m:Í.nimns ( ele O íl 5%0 ) , mie.!2 
tras que la pri mera etapa de vida embrionaria transcurre 
principalmente en sal inidades mayores a 20%0 . 
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P A R T E C - - - - -- - - - -

DISTRIBUCION VERTICAL DEL lCTIOPLANCTON 



1 - DISTRIBUCION DEL ICTIOPLANCTON EN RELACION CON LOS FACTORES 

AMBIENTALES. 

Considerando las amplias variaciones de las c o
rrientes , la falta de fluj Smetro impide efec tuar una distribu
ción cuantitatlva real ; a pesar de ésto , se analizan las abun
dancias de los huevos y larvas a t i tulo comparativo . 

la - ANALISIS DE LOS GRADIENTES EN EL PLANO VERTICAL. 

,. ,, ¡ 
En la Fig . 54 se represento el numero de huevos y 

120 

larvas que colectó cada par de r edes ( media de las 2 estaciones : 
.Sao Jos~ do Norte y Coc uruto ) en los tres estratos ( l m, 6m y 

l l m de profundidad) en cada muestra , reali zado en las diferentes 
épocas . En l a parte superior de c ada gr~fico se representó la 
salinidad y temperatura media para c ada estrato. Los valor es de 
temperatura y salinidad estan dados en las Tablas 8 y 9 yel nú
mero de huevos y larvas en la Tabla 2 . 

Analizando l a temperatura a lm de profundi dad se 
observa que responde en general a las variaciones estacionales , 
o sea que aumenta en primavera (de 1976) t eni endo un máximo en 
el verano , disminuye en otoño e i nvierno y aumenta nuevamente 

en la siguiente primavera ( cJc 1977) . Se observa también peque -
ñas dismi nuciones temporales con el aumento de la s al inidad y 

pequeños aumentos con la disminución do ésta. Este hecho respon 
de a que las aguas mari nas son más frías que l as de origen con

tinental . 
En cuanto a la salinidad , ésta responde al esque

ma presentado para la dis tri bución hori zontal (Fig . 27) ~ Pre
senta una gran inestabilidad en los meses de primavera y verano 
con Erandes oscilaci ones , siendo más estable en otoño e invier

no , con presencia de valores bajos . 
A 6rn de profundidad las temperaturas practicamen

te no sufren vo.rluciÓn , mientras que la salinidad se modifica 
. , 

en la primavera de 1976 y mas suavemente en el verano de 1977. 
Aumen~a la salini dad en el~º muestreo de 12 , 0%0 

a 29%0 , acompañada de una leve disminución de la temperatura de 

21 , 0Q a 20 , 02c . 
Otro cambio de i mportancia se registr ó en el 82 

muestreo , donde la salinidad de 6 , 0%o u lm de profundidad , au
menta a 13%0 a 6m , no observándose prücticamente modificac ión 

con la temperoturn . 
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Si se anal i zan l os datos obteni dos para llm, s e pue
den aprec i ar , a excepcióp del otoño de 1977 , modific aciones muy 
importantes . 

En el 3º muestreo continúa establ e hasta el f ondo 
después de incrementarse a 27~o a 6~ . En el 5º y 6Q de salinida
des de 4%o a 3%o registradas a 6m , aument an a 22%0 y 17%0 respec 
tivament e , acompañadas por una disminución de la temperatu.ra de 
24Q a 23ºC . 

De forma similar se pTescnta en el 8Q muestreo , en 
el que l a salinidad de 13%0 aumenta a 21 , 0%0 y la temperatu.ra de 
24 , 0Q di smi nuye a 23 , 0QC . 

En el 9º , que pres ent aba una c olumna de agua homogé
nea de 0,6%0 a 0 , 8%0 hast a los 5m , aumenta a 9 , 0%o a los llm. 

En otoño y parte d el invierno mostraron condiciones 
estables en toda l a columna de agua . El muestreo 14Q realizado a 

mediados del mes de julio , presentó una elevación de la s alini -
dad en las aguas mas profundas : de l , O%o a 6m , pasó a 18 , 4%0 a 

llm, llegando a 24 , 4%0 a 13m . La temperatu.ra en este caso pr ese!l 
tó una disminución 'muy l eve de 16 , 0 a 15, 5ºC . 

Finalment e la pri mavera de 1977 , presentó condiciones 
ambientales más est abl es en toda l a columna de agua . 

Analizando la secuencia estacional , se observa la pr~ 
sencia de huevos en primaver a , verano y ot oño , mi entras que las 
larvas están presEmtes durante todo el año. 

, 
La abundancia de l os huevos esta regi da principalmen-

t e por la salinidad , o sen por la entrada de a~ua marina ; en t~r
mi nos generales presenta las mi smas características encontradas 
en la distribuci~n horizontal , o sea que en plena epoca de desove 
los flu j os y reflujos de agua de ori ~en marino o mixohali no condi 
cionan la presencia y abundancia de éstos . 

Es t as condiciones s e refle j an t anto en aguas superfi
ciales como profundas , observándos e un aumento del número de hue
vos cuando las condiciones ambi ental es lo permi ten . Por e j emplo 

en el 5º muestreo , se colectaron a lm 1 huevo, a 6m ~9 huevos y a 
llm 93. 33 huevos pres entando cada estr ato s al i nidades de 2%o , 4%o 
y 22%0 respectivamente . 

En el 2º mues treo , c on una columna de agua más homogé 
nea , variando l as salinidades de 20 , 0%0 a 24 , 0%0 , la abundancia 

de huevos fue de 2G . 128 , 10. jLI O y '7 . 11Gj para los tres niveles men 
cionados. 

Al i 1~uul que lo observo.Jo JKtra la distribución hori
zontal , los huevos por ser touos de ori gen marino y de flot ación 
pa.sivu cstnn nujcLos a ontr.i.r en el csLuario , scc;Ún los flujos de 
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salinidad y t emperatura de cada nues t ra y profund idad . 
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Tabla 8 : Salinidades medi a para cada muestreo y profundi dad . 

M 
u 
E p R O FU N D I D A D ( met ros) 
s 
T 
R 1 3 5 7 9 11 13 
A 

1 1, 5 1 , 5 1 , 5 1 , 5 1 , 5 1,5 

2 20 ,0 20 , 0 21,0 22 , 0 23 , 0 24,0 -
3 l? ,O 1 C) , O ?7 , 0 ?,9 , 0 ?9 , 0 29 , 0 29 ,0 
4 29 , 0 30 , 0 30 , 0 30 , 0 30 , 0 30 ,0 30 , 0 

5 2 , 0 2 , 0 3 ,0 4,0 1 7 , 0 22 ,0 27,0 

6 2 , 0 2 , 0 2 , 0 3 , 0 8 , 0 17 , 0 27 , 0 

7 18 , 0 19 , 0 20 , 0 21 , 0 21 , 0 23 , 0 24 , 0 

8 6 , 0 7 , 0 11 , 0 13, 0 1 7 , 0 21 , 0 26 , 0 

9 0 , 6 0 , 6 0 , 7 0 , 8 9 ,0 9 , 0 10 , 0 

10 3 , 9 .? , 9 3, 9 3 , 9 Lf- , Ü 4 , 0 6 , 7 

11 2 ,1 2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 ,1 

12 1 ,8 1 , 8 1 , 8 1 , 8 1 ,8 1 , 8 1, 8 

1 3 1, 6 1 , 6 1 , 6 1 , 6 1,6 1 , 6 1,6 

14 1 , 0 1 , 0 1,0 1 , 0 1 , 5 18 , 4 24 , 4 

15 0 , 6 0 , 6 0,6 0 , 6 0 , 7 0 , 7 0, 7 

16 o' ll o, '.J O, :, O, '.) ü , 5 0 , 5 0 , 5 

17 18 , .0 18,0 18 , 0 17 , 0 17, 0 17, 0 17,0 

18 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 5 0 , 7 4 , 0 10 , 0 

19 25 , 0 28 , 0 32 , 0 33 , 0 33 , 0 33 , 0 33 , 0 
J __ - - - --- -
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Tabla 9: Temperaturas medias para cada muestreo y profundi dad . 

M 
u p R O F V N D I D A D ( metros ) 
E 

. 
s 
T 1 3 5 7 9 11 13 R 
A 

1 21,0 21 , 0 21 , 0 21 , 0 21,0 21 , 0 -
2 21 , 0 21 , 0 21 , 0 21 ., 0 20 , 0 19 , 0 -
3 21 , 0 21 , 0 20 , 0 20 , 0 20 , 0 20 , 0 20 , 0 
4 21 , 0 21 , 0 21 , 0 21 , 0 21 ,0 21 , 0 21 , 0 

5 25 , 0 2 5 , 0 25 , 0 24 , 0 23 , 0 23 , 0 22 , 0 

6 25 , 0 25 , 0 25,0 24 , 0 24 , 0 23 , 0 21 , 0 

7 23 , 0 23 , 0 23 , 0 23 , 0 23 , 0 2 3 ,0 23 , 0 

8 24 , 0 24 O 
' 

25 , 0 24 , 0 24 , 0 23 , 0 23 , 0 

9 25 , 0 25 , 0 25 , 0 25 , 0 24 , 0 24- , 0 24 , 0 

10 17 , 9 17, 9 1 7 , 9 17 , 9 17 , 9 17,9 17, 9 

11 20 , 0 20 , 0 2 0 , 0 20 , 0 20 , 0 20 , 0 20 , 0 

12 22 , 0 22 O 
' 

22 , 0 22 , 0 22 , 0 22 , 0 22 , 0 

1 3 15 , 0 1 5,0 1 5 ,0 15 , 0 15 , 0 15 , 0 15 , 0 

14 16 , 0 16 , 0 16 , 0 16 , 0 16 , 0 15 , 5 1 5 , 5 

15 12 , 0 12 , 0 12 , 0 12 , 0 12 , 0 12 , 0 12 , 0 

16 18 , 0 18 , 0 19 , 0 18 , 0 18 , 0 18 , 0 18 , 0 

17 18 , 0 18 , 0 18 , 0 18 , 0 18 , 0 18 , 0 18 , 0 

18 21 ,0 21 , 0 21 , 0 21 , 0 21 , 0 21 , 0 20 , 0 

19 20 , 0 20 , 0 19 , 0 19, 0 19,0 19,0 19 , 0 

·- .. -- -
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de aEua y dependiendo de la capacidad eurihalina de cada espe
cie. 

# En cuanto a las larvas se evidencia un mayor nume-
ro en primavera y verano y menores densidades en otoño e invier 
no. Comparando su abundancia con la salinidad y temperatura no 

se observa ninguna correlación. Como ya fue observado anterioE 
mente en relación a la distribución horizontal , estas l arvas 
pertenec en a especies con hábitos diferentes y al tratarlas en 
c onjunto no se observan preferencias por determinadas condicio 
nes ambiental es . 

Calculando el porcentaje de registros de las sali
nidades y t emper aturas en los diferentes niveles , se obtiene 
el s i guiente resultado : 

S%o 

o - 10 

10 - 20 

20 - 30 

12 - 15 

15 - 20 

20 - 2 5 

lm 

j8% 

44% 
14% 

lm 

29% 
?8% 

36% 

6m 

36% 
23% 
36% 

6m 

29% 
36% 
33% 

llm 

26% 
33% 
5CYfo 

llm 

L~2% 

36% 
31% 

Las mayores frecuencias de ac;uas con s alinidades 

bajas y temperaturus altas fueron registradas en niveles de 
superficie , mientras que en profundidad los valores se invier 

ten . 
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l b - VARIACIONES DEL NUMERO DE HUEVOS . 

En la Fig . 55 se representó l a abundancia de los hue
vos en cada estrato para las diferentes muestras , colocando l os 

valores de salinidad a la derec ha y los de temperatu.ra a la 
izqui erda. 

Analizando cada muestra se concluye : 
En l a lº c ol ec t a s e observan bajas densidades de hue

vos en toda la columna de agua ac ompañados de salinidades mí 
nimas de 1, 5%0 y temperat uras de 21 ,0º C. 

En la 2º , se presentan salinidades mayores a 20 , 0%0 
c on un l eve aumento en aguas más profundas , observándos e t am
bién que la temperatura disminuye c on la profundi dad . Las ma
yores dens idades de huevos se r egistraron en aguas más s uper
ficiales con 26 . 128 huevos , di sminuyendo su número c on l a pr~ 

fundidad . 
En el 3º se r egi straron s al i nidades de 21 ,0%0 en la 

superficie, presentando un not able aumento a part ir de 5m 
(27 ,0%0) , estabilizándose luego en 29 , 0%0 has ta el fondo . La 
temperatura presentó consecuentemente el proceso invers o. El 
mayor número de huevos s e regis t r ó Gn 6m con una densidad de 

15. 21~9 . 
En el 4º se regis tró una col umna de agua homogéna des 

de la superficie hasta el fondo con salinidades medi as de 
30, 0%0 y t emperaturas de 21 , 0QC . El número de huevos es grande 
en todos los estratos , re{_j i strándosc el mayor número a l lm . 

En el 5º mues treo se observa una est ratificación bien 

marcada en los paró.metros ambientales yacompañnndo al aumento 
de la s al i nidad y disminución de la temperatura en profundidad 
un aumento i mportante en el número de lrnevos . 

En el 6º muestreo se observa una estra t i ficac i&n si

milar tanto en los parám etros físicos como en la dens i dad de 

huevos . 
En el 7º , r eali zado a fin de dicie.mbre , a pesar de t~ 

ner salinidades más bajas que l as registradas en el 4º , el nú
mero de huevos reBistr ados en toda la columna de agua f ue ma
yor . El valor máxi mo se observb a l m con 86 . 726 y el menor a 

llm con 62 .965. 
En el 8Q se presentó una estratificación seme j ante al 

observado en el 5º y 6Q c on un gradual aumento del número de 

lrncvos con la sul ini<lad . 
El 9º presenta t ambién una estratificac ión gr adual ha 
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cia el fondo pero con salinidades bien menores . Se hallaron 
huevos solrunente a llm , donde la salinidad alcanzó valores 
de 9 , 0%o . 

En el 109 , que corresponde al otoño , se obtuvo so
l ament e 1 huevo a lm de profundidad , con salinidad de 3 , 9%0 • 
.Luee;o desaparecen hasta el 16Q , realizado el 20 de setiembre 
de 1977 , en que aparece 1 huevo a 6m ; en dicha ocas ión toda 
la columna de agua presentaba salinidades mínimas de 0 , 5%o. 

El 17º se caracteriza por presentar también una CQ 
lwnna de agua uniforme pero con salinidades de 18%0 y 17%0 
y temperaturas de 18ºC . l os huevos estan uniformente d i s tri 
huidos en todos los estratos , variando entre 317 a 472 . 

El 18º presenta características s emejantes al lº : 
salinidades bajas en todos los estratos y baja densidad de 
huevos . Finalmente el 19º tiene s alinidades de 25%0 , aumen
tando con l a profundi dad hasta llegar a 33 , 0%0 en tanto que 
la t emperatura disminuye de 19ºC a 20ºC; los huevos están 
distribui dos de f orma uniforme , c on dens i dades de 786 a 997 . 

De todo lo expuesto se puede deducir que ciertas c~ 
rac teri sticas ambientales condic i onan la presencia y tipo de 
distribución de los huevos , pudiéndose caract erizar de la si 

guiente forma : 
a) columna de agua homogenea ' con salinida

des bajas presenta una distribucibn uniforme d e huevos con 

bajas densidades numéric as ( mues treo l º y 18Q ) . 
b ) columna de agua homogénea , con sal i ni da

des de aproximadamente 20%0 , presenta una distribución uni
forme de huevos con altas dens i dades numéricas , dependiendo 

logicamente de la época ( 2Q , Lj.Q , 7º , 17º y l 9Q ) , 
c ) col umna de agua estratificada con aument o 

de salinido..d y disminución de la temperatura en profundidad , 

presenta una d istribución de huevos cuyas densidades numéri 
cas van aumentando con lo.. salinidad ( 5Q , 6º , 8Q y 9º) . 

o sea que por s er los huevos de origen marino, es 
la salinidad principalmente l a que condiciona l a presenc i a 
y distribución de los mis mos , independi entemente de la prQ 

fundidad . 
Realizando la media del número de huevos obteni

dos en diferentes salinidades sin consjderar las profundi
dades , se obtienen los s i guientes resultados : 
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SALINIDAD %o NQ DE HUEVOS 

o - 5 ,0 18, 2 
5 , 1 10, 0 108 , 3 

10 , 1 - 15 , 0 487 , 0 
15 , 1 - 20 O 

' 5. 015 , 5 
20 , 1 - 25 , 0 6 . 377 , 1 
25 , 1 - 30 ,0 33. 744 , 2 

'7 30 , 1 5 . 121 , 8 

., 
La media obtenida para valor es de mas de 30,0%0 , es 

pequeña debido a que estos valores s e regis traron s olamente en 
dos mues tras obtenidas a principio de la primavera ( 19º mue~ 
treo ). A excepción de es t e valor , se observa claramente el 
aumento del número de huevos con la salinidad , independiente
mente de la profundidad. 

Anali zando de la misma forma la abundancia de hue
vos con la t emperatura , se t i enen los siguientes res ultados : 

TEMPERATURA QC 

18 - 19 
20 - 21 

22 - 23 
7 24 

NQ DE HUEVOS 

5 . 103 , 2 
3 . 223 , 0 

36. 855 , 3 
4'/ , 2 

Cons i derando que el mayor número de huevos está pre
sente en aguas de origen marino , que son de t emperaturas mas 

, 
bajas , es de esperar que los huevos sean mas abundantes en aguas 
mas frias.Si se observan los datos obtenidos en la tabla , se ve 
contrari amente que el número aumenta con la temperat ura. Esto es 

explicado por el simple hecho de que el desove mas importante o
curre al final de la primavera y verano , que es cuando la tempe
ratura alcanza su máximo valor ( FiB . 27 ) . Por lo tanto , la va
riación estac i onal de la temperatura nos indi ca un aumento de 
los huevos con aguas m&s cálidas . 

., 
Si se considera separadamente cada epoc a , se obtienen 

los siguientes resultados : 



EPCCA 

Primavera - 76 

Verano - 77 

Primavera - 77 

TEMPERATURA QC 

18 - 19 
20 - 21 

22 - 23 
24- - 25 

18 - 19 
20 - 21 
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NQ DE HUEVOS 

7. 463 
7 . 542 

67 . 204 
39¿¡. 

492 
256 

, . 
Las amplit udes maximas de temperat uras registra-

das para las primaveras f ueron de 18º a 21QC y para el verano 

de 22Q a 25ºC . La expresión numér i c a más representati va se o~ 
serva en el verano c on una media de 67 . 204 huevos en las tem-

6 . , 

perat uras m1n1mas para es a epoca . 

De est a f or ma s e evi dencia que los huevos de to
das l as espec ies penet ran en el es t uario con aguas de ori gen 
mari no caracteri zadas por su al ta s ali nidad y t emperaturas mí 
ni mas . 

le - VAR IAC IONES DEL NUMERO DE LARVAS 

En las Fig . 56 a 60 se repres entó l a distribu
ci ón cuali- cuanti tativa de l as larvas capturadas en cada es
trato en las diferentes muestras y s e graficó el gr adiente de 
salinidad de la columna de agua . En al gunos casos l a· densidad 
numér i ca de al gunas especi es no f ue graficada dado su bajo va 
lor . 

.En lu Fi c; . 56 , que corr:csponde a la prlmavera de 
1976 , se observa una gran variación tanto en la abundancia co 
mo en la composi ción de l as especi es . La pri mera muestra regí! 
tró una columna de agua homogénea c on salinidades mÍ nimas ( l , 5%o ) 
y t emperaturas de 21QC . Las especies colectadas en c ada estra
to son l as mismas , obteni éndos e los mayores registros a 6m de 
profundi dad ( Tabla 9) . 

En el 2Q muestreo las densidades numéricas dism.3:. 
nuyeron notablemente , ac ompaño.das por un aumento de la salini 

dad con respecto al muestreo anteri or . Tambi~n se observa una 
disminución de lo. abundancia en relación con la profundi dad y 

un leve aumento de la salinidad. Aumentan las larvas de M. fur-
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ni eri en aguas mas profundas y de Clupeoidei a 6m . 
En el siguiente muestreo aumentó la abundancia de 

las l arvas y cambió la c omposición de las espec i es, obs erván
dose un acentuado aumento de la salinidad entre la capa super 
f icial y las aguas más profundas. Las 163 larvas de Cl upeoide i 
r egis t radas a l m dismi nuyen a 5~ a 6m y desaparec en a llm . Las 
larvas de M. f urni eri y T. l epturus estan presentes en t oda la 
columna de agua , s i endo l as de M. f urnieri más abundantes a 6m 
y l as de T. lepturus a llm. 

En el L!-Q muestreo con s alini dades entre 29%0 (lm) 
y 30%0) ( llm) en l a columna de agua , se present an mayores abun 
dancias en las aguas más profundas debido principalmente · al 
aument o de l arvas de T. l epturus y Clupeoi dei. Las l arvas de 
M. furnieri y otros Sciaenidae se pI'esentan más abundantes a 

lm y l l m. 
El 5º muest reo (l!'ic; . 57 ) presenta un aument o de la 

salinidad , pri nc i palmente en aguas pr ofundas , ~compañadas de 
un aumento de l arvas de~· furni eri y!· l ept urus . Las larvas 
de Clupeoidei s on mas abundantes a 6m con s al inidades de 3%o . 

En el s iguiente muestreo el número de l arvas aurne~ 
tó en t oda la columna d e agua a pesar de observarse un aument o 
de l o. salinidad entre 6m (?%o ) y llm ( 17%0 ) . Las larvas de M. 

furnier i aumentan c on l a prof undi dad y las de Clupeoidei dis 
minuyen . Las de ! · lepturus s on mí nimas a l l m ( 7 larvas -) y 

aparecen en número rel ativament e impor t ante l as de f. . valen
ciennis , es pecialment e a 6m (158 l arvas ) . La incidencia de 
Atherini da e s e da en todos los niveles , siendo más abundantes 

a lm. 
En el 7Q mues treo vuelve a dismi nui r la abundanc i a 

con s alinidades de 18%0 y 23%0 . La i nci denci a de Clupeoi dei es 
' mayor a 6m y de M. f urnieri a lm. En a~uas mas superfic ial es 

es mayor l a ocurrenci a de Atherini dae . 
En el 8º muestreo el aumento de la salinidad es 

gradual desde l a superficie al fondo con una dis minución del 
número total de larvas , s iendo en todos los c asos las de M. 

f urni eri las dominant es . 
El 9Q mues treo pres ent a salinidades de 0 , 6%0 a 

0 , 8960 a lm y 6m respect ivamente y 9%o a llm. En los niveles 
superi ores domi nan l as l arvas de Clupeoidei y en aguas más 
profundas las de M. f urni eri . La incidencia de l arvas c omo 

P . val enciennis , Atherini dae y Gobionellus sp . es mf nima . 
El lOQ muestreo realizado en el mes de abril 

(Fi~ . 58) presenta una col umna de a~ua homogénea c on s ali-



nidades de 3 , 9%0 . La abundancia y composición de las larvas es 
practicament e ic;ual en los 3 niveles , con una leve disminución 
a llm . 

~l l lQ muestreo , con salini dades de 2 , 1%0 en l os 3 
estr atos , muestra una disminución de la abundancia con l a pro
fundidad ; lo. composición de l as espec i es es similar siendo M. 
furn i eri la dominante en todos los casos . 

El 12Q muestreo t ambién presenta una c olumna de 
agua homogénea con sal i nidades de l , 8%0. El nÚmero de larvas es 
bastante menor compar ando con el anterior muestreo . La ccmposi
ción de l as espécies no varí a , siendo en est e caso las l arvas 
de Clupeoidei l as más abundantes . 

El 13º muestreo , que corr esponde a la époc a inver
nal ( Fig. 59 ) pr esenta salinidades mí nimas en los 3 estratos 
c on predominancia abs oluta de larvas de Clupeoi dei . 

El sigui ente muestreo (l~º ) presenta a llm un au
mento de la s al i nidad de l , O%o a 18 , 4%0 . A pesar de esto , las 
l arvas que predomi nan siguen siendo las de Clupeoidei , mos 
trando un l i gero aume nto en aguas pr ofundas . 

El sigui ente muestreo , Último de esta époc a (15º) , 
con salinidades mí nimas en toda l a c olumna de agua , continúan 
siendo dominantes las l arvas de Clupeoidei aunque c omi enzan a 
aparecer los prlmcros regis t ros de M. rurni eri . 

El 16º muest reo , que corresponde a la primavera de 

19?? (Fig . 60 ) pres en La sali11ido.des mínimos cm t odos los estra 
tos con bajos r egi stros de larvas ; l as poc as pres entes corres 
ponden a P. vo.lenciennis , Atherinidae y Gobionell us sp . 

En el 17º muestreo s e r e~i stró un aumento de l asa
linidad en los tres estratos , con mayores densido.des de l arvas . 
Las larvas de M. furnieri fueron más abundantes a 6m , mientras 
que las de Clupc!oi<l c i lo fueron a lm ; .1pnrccen nuevamente l ar
vas de otros Sciaeni dae , principalmente en aguas superficiales . 

El 18Q muestreo , caracterizado por salini dades ba

jas en toda la columna , presenta dominancia de l arvas de ~ · va
lenc i enni s , aparec i endo c on menor abundanci a larvas de Clupeoi
dei , Atherini dae , ~ · furnieri y Gobionellus s p. en las diferentes 
profundidades . 

El Gltirno mues t reo s e c aracteri za por s alini dades 
altas, aument ando con l a pr ofundi dad , y mí nimas abundanc i as de 

larvo.s , sienJo las e.le Clupcoidei lus que ocurren o. lro , ~ · l ep
turus a 6m y l as de Sciaeni dae a 6m y llm. 

Como yo. fue expl icado anteriormente , los muestreos 
no son c ompar ables cuantitativamente en tre s í en especial s i se 
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cons i deran las vari aciones del flujo de agua en los diferentes 
estratos. A pesar de esto , se analisÓ la distribución cual i y 

cuantitati va , considerando que los datos son un refle jo de l a 
capacidad. de penetrac i ón de las especies durante las d i ferentes 
épocas y cond i ciones ambient al es del es tuario . O sea que l as 
grandes variaciones re~istradas , por ejemplo , en la pri mavera 
de 1976, muestran grandes cambios que ocurren en el térmi no de 
11 semunns . En o l lD mues t reo se observó una fuerte descarga del 
estuari o lo que determinó el arr astr e de larvas del interior 
( salini dades bajas y pres enc i a de P. valenciennis ) . En P-1 2Q 
muestreo comienzan a restaurarse las condic iones de penetra
ción de ªBua de oriEen marino , culminando en el 3º y 4Q con 
gran abundancia de l arvas d e d icho ori gen ( M. furni eri y T. 
lepturus ) . Suc esivament e s e van observando det erm i nadas c arac
t erís ticas ambient ales , acompañadas de especies que s on i ndica 
tivas de t ales condiciones . 

Cuando l a s ali ni dad es iGual en toda la columna 
de agua la d i stri buci ón cuali y cuanti tativa tiende a s er ho
mogénea en todos l os estratos . Si esa homogene i dad va ac ompa
ñada de aguas de baja s al inidad, las especies más abundantes 
son Clupeoidei, f . valenciennis y Atllerinidae . Si l os ·diferen 

tes estratos tienen al t a salinidad , las especies más represe~ 
tati vas serán M. l'urnieri y 'l' . lepturus . 

Cuando existe estratificación , varí a l a d ivers i 
dad y el número de i ndividuos . Como lo estrati f i cación s i em
pre s e manifi esta a t ravés de un aumento de la s al i nidad con la 
profundi dad , las espec ies que más abundan en aguas superficia
l es son Clupeoi dei , P. valenc iennis , Atheri nidae y Gobi onell us 
np ., y en nc;uus rnéis p1·ofur1d:J.S .fi· I' Lu ·nicr·i y T. lcpturus . 

La Tabl a 1 0 repres enta la media del número de lar-
r ,., . 

vnu c.:npLur':id ;1:.; 1'11 c,1d :1 cpoc.1 <11,1 nno <' 11 los <lirc)r·cn t/cs cstr·atoo . 

A pesar de que en cada ~poca existen {jrandes variaciones que 
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se ven enmascarados en la me<lia estacional , se observa la tenden 
cia de las larvas hacia determinados estrat os . Las larvas de Clu
peoidci , f · valenciennis , Atherinidoc y Gohionel lus sp . presenta
ron sus mayores regi stros un D.[;uas tle Gm y lm , mientras que _'.f.~ 

tu.rus y M. furnicri son más abundantes en aguas de llm. 
Si se considera l a media total de larvas s in discri 

minar por especie se obtiene que a lm se colectaron 293 larvas , 
-i Gm j5.5 y o. llm 2G) • .Los fflé.tyo1·cs t·er; i.s Lros estan dados a Grn , evi

dent emente por la presencia de las larvas de Clupeoi dei , mientras 
que entre suJ>CJ'ficio .Y f ondo los el i l' 0roncL.1s son mí nimas . O sea 
que numéric amente c onsiderada , la'estratificac i Ón no es i mportag 



Distribución c,;ali- cu'3.nti t ·-1. ti v::1. de l as 

l a rva8 c~ptura~a8 en ca~~ es tr~to por 

muestreo . La línea vert ical represen t a 

la salinidad méd i a de cada estrato . l a 

Fie. 56 re presen ta l a primqvera de 1g76, 

la Fi e . 57 a l verano dn 1076-1077, la/ 

Fi{J'. 5íl a l otoño dt:! Jq77 , la r,,ig. 59 ;:¡l 

invier no de 1077 •· l~ 'Ji' i g . h') a la pri

mnver:i ¡fo 1077 . 

:J i mboloGÍ a uti l izada para l 'l~~ larva s : 

IJIIill -Clu peoidei 

• -e vo lenciennis 

ffl -Atherini do e 

~ - M.furnieri 

~ - Scioenidoe 

• - I lepturus 

(:::=:=f - Gobionellus sp. 

O-otros 

134 



FI G. 56 o 8 16 24 32 
2 

O 8 16 24 32 o 
:3 

8 16 2 4 ~2 

4 

o a 1s 24 32 

lm 

6m 

II m 



F lG . ':; 7 

O 8 
" .., 

16 24 32 

1 

6 

O 8 16 24 32 

1 

7 8 9 
o 8 16 24 32 O a 16 24 32 O 8 16 24 32 



FIG. 58 
o 8 

10 

16 24 ~2 
o 

11 

16 24 o 8 32 8 

12 

16 24 32 
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~abla 10 : Número de l arvas capturadas en cada muest reo y cada profundidad( metros) . 

M 
u Clupeoidei P . valenciennis Atherinidae M. 
E - f ui"nieri Sciaenidae T. lepturus G obionellus s p . -
s 
T 
R l 6 11 l 6 11 l 6 1 ... _.L 1 6 11 1 6 11 1 6 11 1 6 11 
A '-- 1 -- -
1 4-25 699 493 631 718 34.7 206 3-LO 235 6 95 22 - - - - - - - - -
2 38 18 2'+ - - - 1 1 - - 7 12 - - - - - - - - 1 
.., 
:) 163 54 - - - - - - - 126 522 162 - 2 - 70 192 158 - - -
L~ 4-1 95 126 - - - 3 4 - 189 70 15'+ 72 3.3 51 21 157 223 - - -
5 34 750 219 2 17 4 2 17 12 1 17 106 - - 1 - 25 65 - - -
6 986 861 50'+ 22 158 72 78 5.5 36 22 85 11007 - - - - - 7 11 2'+ 33 

7 76 241 133 51 3 2 74 35 41 2 3 3 
,.., 

- - - - - é - - -
8 138 56 9 25 19 - - 1 -, _:) - 2'+2 167 11 - - ·- - - - - 5 -
9 98 36 l '+ - 2 - - l - 1 5 87 - - - - - - 4- 6 9 

10 1 6 5 - - - - 1 - 76 39 29 - - - - - - 39 30 12 

11 64 21 10 - - - - 3 - 691 308 191 - - - - - - 24 14 2 

12 20 17 21 - - - 1 2 2 '+ 13 11 - - - - - - 3 3 1 

13 251 113 156 - - - 5 1 3 - - - - - - - - - - 1 1 

1 4- 9 48 '+2 - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - 1 1 1 

1 5 13 5 16 - - 1 5 1 1 5 3 6 - - - - - - 1 1 -
16 - - - l - 2 2 1 - - - - - - - - - - - 1 -
17 118 79 50 - - 25 12 27 ·25 68 226 27 99 16 40 - - - - 3 -
18 22 15 4- 111 60 22 12 8 2 - 1 3 - - - - - - 17 6 6 

lQ 2 J.: - - - - - 1 3 - 1 - - - -- - - - - -



te , mientras que desde el punto de vista de la diversidad sf 

lo es . 
, 

Calcul ando la media del numero de larvas y la fre 
cuencia de registros a diferentes salinidades y temperaturas , 
i ndependientement e de la époc a y estr a t o en que fueron colec
t adas ( Tabla 11 , 12 y 13 ) ·i se observan l as siguientes carac
t er í sticas de cada espec i e ; 
1) Las larvas de Clupeoidei pres ent aron una constancia casi ab
soluta en todos los ran~os de salinid~d y t emperatura. El mayor 

nÚmero de larvas se presentó en s ali n i dades de O a 5%o y tem
peraturas mayores a 24QC . Fueron hal ladas 141 larvas en tempe
raturas de 14 a 15ºC, que c orresponden a la época invernal . 
2 ) P . val enciennis presentó caracterí sticas bien definidas ; las 
mayores fr ecuencias y abundancias se registraron en sal inidades 
mí ni mas y temperaturas elevadas . 
3 ) Las l arvas de Atherinidae s e presentaron más abundantes en 
sal i nidades de 5 a 20%0 y temperaturas de 20 a 25ºC, a pesar de 
t ener una elevada frecuenc ia en t odos los rangos de s alinidad y 

temperatura . 
4 ) M. furnieri f ue frec uente en todos los rangos de s al i nidad y 

temperatura, pr esentado mayores densidades en al t as salinidades 

y tempero.turas . 
5) Las l arvas de _'.!'. . lepturus fueron caracter1stic as de aguas de 

al tas sali nidades y temperaturas , 
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. < 6 ) Las de Gobionellus sp . en numero menor mostraron preferenc ias 
por salinidades ba j as , mi ent ras que aparecie:t:on en t odas las tem 

,I 

peraturas por el prolongado periodo reproduc tivo de esta especie . ,, 
'?) Las l arvas de Achirus carmnni en numero de 1 a 3, se presen-
taron en el 4Q muestr eo a llm, en el 9º y 10 a lm , en el llQ a 
6m y en el 12º en los tres niveles de profundidad , mostrando pre
ferencias por aguas de baja salinidad y al t a t emperat ura. 
8 ) Las larvas de los Sciaenid ac corres ¡1onrlie1>on a P. brasiliensis , 
M. ancylodon y _Q . c anos ai . En t odos los casos ba j a dens idad y pre
ferencias por.aguas profundas , de alta salinidad y t emperatur as e

levadas . 
9) Finalmente l as lar vas de G. strumosus c on mínimas abundancias 

aparecieron en el 11 º mues Li·eo a 6111 , en el '/º a lm , en el 8Q a 6m 
y en e l 18Q a llm . La i nc onstanc i a y bajo número limitan cualquier 

apreciación sob.re s u compor Lwni ento . 



Tabla 11 : Medi as del numero de larvas por epoca . 

1 

Clupeoidei P . valencienni s Atheri n i dae M. furnieri Sciaenidae I T. leEturus Gobi onel lus s p . - ·-EPOCA 
1 

~l m l m 6m l lm lm 6m b._l m l m 6m lllm lm 6m llm l m 6m 
1
11m l m 6m l m 6m l lm 

p 167 216 1 161 158 179 87 52 86 59 80 173 8 7 18 9 1 13 23 87 95 - - 0 , 3 

V 266 l 389 : 176 10 39 1 5 26 24 10 68 62 242 0 , 4 0 , 6 1 0 , 2 - 6 15 3 7 2 

1 
' 

o 28 l'+ 12 - - - o, 3 1 2 1 557 120 77 - - - - - - 22 16 5 

I 91 55 71 - - - 3 1 2 2 1 
1 

2 - - - - - - 1 1 1 
i 

p 35 j 23 1 3 28 15 12 6 9 7 17 57 8 25 0 , 31 11 - 0 , 3 - 4 2 2 
1 

TOTAL 132 164 i 96 42 51 23 20 27 17 79 84 96 9 2 5 5 20 24 5 4 2 

1 
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Tabl a 12 : Media del número de l arvas para los d i ferentes r ang os d e salinidad y temperatura de 

las es peci es consider adas . 

Clupeoid ei P . valenci ennis Atherinidae M. furnieri Sci aenidae T . l euturus Gobionellus - -
o - 5 158 65 33 51 - 1 6 
5 - 10 76 1 3 128 177 - - 1 

10 - 1 5 110 10 121 147 - 35 3 

15 - 20 129 13 147 200 1 5 1 1 

20 - 25 92 L~ 22 27 l 9 -
25 - 30 63 - 2 219 32 1 5C -

> 30 - - - - 3 1 -

12 - 1 3 11 - 2 5 - - 1 

14 - 15 141 - 2 1 - - 1 

16 - 17 17 - 1 17. - - 11 

18 - l9 27 3 7 21 14 - 4 

20 - 21 126 105 4 5 142 6 46 4 

22 - 23 138 8 12 14 5 1 9 1 

> 24 330 27 22 70 - 3 7 

sp . 

1 



Tabla 13 : Porcentaje de estaciones positivas para los d i fer entes rangos de salini dad 
y temoeratura de l as especies consideradas . 

1 
- -- -· ----- - ---- 1 -

Cl upeo.:.dei P. valenciennis At her i nidae i M. furnieri Sc i aeni dae T. leEturus Gobionellus sp . 
o - 5 91 l..Ll!.. 81 72 3 72 

5 10 100 50 50 100 50 
~ 10 
A , 

- l5 lOC 50 100 100 50 50 

~ 15 20 100 29 100 86 29 14· 29 
~ 20 25 
~ 

lOC 25 63 75 25 38 
w 25 - 30 80 40 100 80 100 

> 30 100 50 
---

12 13 l OC 100 100 67 
~ 14 15 100 100 25 75 o:. 
~ 16 - 17 100 50 50 100 
~ 

~ 18 - 19 60 40 50 60 40 50 
~ 20 21 9l!. 1 39 61 83 17 33 33 - 1 

l ____ 
¡::::¡ 
8 22 - 23 100 22 89 100 33 33 33 

> 24 100 78 67 89 11 67 
1 

I_ __ --~ ------

1-' 
..¡::: 
..¡::: 



ld - ANALISIS DE LAS MUESTRAo DIURNAS Y NOOTURNAS PARA LOS 

TRES NIV ELES DE PROFudnbAD . 
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Compuro.ndo (Ü numero de lnrvo.s captura.das en l os l an-
~es diurnos y nocturnos de los diferentes niveles , se observan 
e;r andes variaciones ( 'l1abl a 111 y 15) . Estas variac i ones son di 
ferentes para cada especie . En las muestras diurnas las larvas 
de Clupeoi dei fueron más abundantes a 6m , mientras que en las 
nocturnas lo fueron a lm . Igual comportamiento se observa en P. 
valenciennis y en 9 obionellus sp . , aunque de f orma menos mani
fiesta . Las larvas de Atherini dae , t anto de d í a como de noche , 

presentaron mayor número a 6m . I'.'.! · .ful.'nieri y_'.!'. . lepturus exi
bi eron una marcada t endencia a aumentar en número en aguas más 
profundas , independientemente del~ hora del muestreo. 

Considerando separadamente los muestreos r ealizados 

cuo.ndo la columno. de nr;uo f ué homor~énen Y cuando fue es tratifi
cada , se observan comport amient os más definidos de las di feren
tes larvas ( Fi g . 61 ) . En el primer caso ( Fi g . 61 A) se obser 
va : las larvas de Clupeoi dei presentaron de día mayor abundan
cia a 6m , y de noche una distribución practicamente homogénea ; 
P . valenciennis presentó mayores registros en la c apa superior 
de agua , aumentando sus valores a 6m ciurante el día ; Atheri ni 

dae presentó preferencias du.:cante el d í a por aguas entre los 6m 
y llm, y de noche por los 6m ; los mayores registros de larvas de 
M. furnieri y Gobionellus sp . se obtuvieron en a~uas superficia
les indistintamente de d í a o de noche , mi entras que T. l epturus 
presentó siempre preferenc i as por aguas profundas . 

Cuando l a columna de agua fue heterogénea ( Fig. 61 B) 
las l arvas de Clupeoidei y P . valencienni s pres entaron mayor nú
mero a 6m de dia y entre lm a 6m de noche . Atherinidae presentó 
mayor densidad G Gm tanto de d í a c0mo de noche . M. furnieri y_'.!'. . 
lepturus es tuvieron siempre presentes con mayores dens idades en 
o.c;uo.n profund:rn . GobionoJlus sp . 1·(1¡•;ü..;t1·Ó sus mayores presenc ias 

a 6m de día y a llm de noche . 
De este análisis se deduce que las larvas de Clupeoi 

dei y P . valenciennis es tan presentes principalmente ent re medi a 
agua y superficie de noche y efectúan una mi gración para aguas 

intermedias durante el d í a , principalmente cuando existe estra
tificación. Las lar·vas de A thcrinidae , que mostraron una marca
da preferencia por ac;uas de 6t11 do profundidad , Lienden a migrar 
para a~uas más profundas durante el d í a . Cuando la c olumna de 



agua es homogénea las larvas de~· furnieri se presentaron prin
cipalmente en aguas más superficiales . Posibl emente al presen
tar un corto período planctónico y escasa capacidad de mi grar , 
su d i stribución acompaña la de los huevos . Invers amente , cuan
do ocurre estratificación, sus mayores registros s e observan 
en aguas profundas al acompañar la penetración del agua de ori
gen marino . 

El- hecho de que las larvas de T. lept urus ( tanto de 
d Í a como de noche , e independient emente de las caracterí sticas 
de la c olumna de agua ) pres ent an mayor número en aguas profun
das , es quizás , consecuencia de que el ambiente no le es pro
picio y pierden su capacidad de f l otac i ón. Las larvas de Gobio
nellus sp. en aguas homo3éneas presentan acentuada tendencia 
por niveles superficiales , i ndependientemente de la incidencia 
do lo. luz . La noturo.lczo bentónica de los huevos está indican
do un ac entuado fot otropis mo positivo. En aguas con estratifica
ción su comportamiento es más aleatÓr io . 

En defini tiva, considerando la f uer t e corriente que 
se observa en el canal de entrada, existen larvas como las de 
Clupeoidei; f · valenciennis , At herinidae y Gobionellus s p ., 
que consiguen efectuar una migración nictimeral venciendo la 

resistencia del medio . 



Tabla 14 : Número de larvas colectadas en cada muestr eo diurno . 

Clupeoidei P . valenciennis Atherinidae 
. ·:DESTRA 

Mofurnieri T.le12tu.rus Gobio!lellus sp • 

lm 6m llm lm 6m llm l m 6m llrn lm 6m llm lm 6m llm lm 6m llm 

1 352 562 291 394 '-190 206 132 1 84 167 - 98 3 - - - - - -
2 32 13 15 - - - - 1 - 1 6 4 - - - - - 1 
3 136 28 6 - - - - - - 34 432 116 - 96 110 - - -
4 42 92 92 - - - - - - 168 50 72 4 108 114 - - -
5 9 401 .... 2 - 8 4 - 9 4 - 17 24 - 20 24 - - -
6 1 82 16 - 50 18 1 20 4 1 26 711 - - 8 - 8 -
7 39 41 ó4 - - - - 1 1 43 17 5 - 2 1 - - -
8 70 28 4 12 9 - 1 6 - 121 84 5 - - - - 5 -
a 4 26 7 - 1 1 - l - 1 4 1.22 - - - - 5 6 / 

10 5 4- 3 - - - - 1 - 66 25 13 - - - 36 27 9 
11 7 1 3 - - - - - - 193 30 54 - - - 4 4 2 
12 13 4 ~o - - - l - - 1 6 6 - - - 2 2 1 
1 3 180 77 125 - - - - - 1 - - - - - - 1 1 -
14 6 7 14 - - - - 1 - - - - - - - - - -
15 4 - 5 - - - 4 1 1 4 1 2 - - - - - -
16 - - - - - - 2 1 - - - - - - - - 1 -
17 46 28 25 - - - 6 - 4 31 14 9 - - - 1 1 -
18 10 4 1 57 36 15 - - - - 1 - - - - 11 4 5 
19 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Total 957 1398 723 463 594 244 147 226 182 663 811 1046 4 226 257 56 58 24 



Tabla 15 : Número de l arvas colectada s en c ada mues t reo noc turno . 

Cl upeoidei P . valenciennis At herinidae M. furnieri T. l eEturus Gobi onellus s p . 
Muestr a -

l m 6m l l m l m 6m l l m l m 6m l l m l m 6m llm l m 6m llm lm 6m llm 

l 84 140 181 238 242 1 30 78 164 55 6 4 21 - - - - - -
2 6 4 8 - - - 2 - - - 1 8 - - - - - -
'Z 29 25 10 - - - - - 1 94 73 4 5 72 9 3 47 - - -..,, 
1 - 24 36 - - - 4 2 - 20 20 80 8 48 1 08 - - -... 
5 25 261 177 2 18 - 1 7 8 1 2 80 - 5 30 - - -
6 1256 778 491 122 108 48 92 66 32 18 56 296 - - - 1 2 16 33 
7 37 200 69 - - - 3 2 1 32 16 35 - 1 1 - - -
8 - - - - - - - - - - - . - - - - - - -
9 92 9 12 - - - 1 - 1 - 1 1 - - - 4 - 5 

1 0 - 2 2 - - - - - - 9 1 3 16 - - - 3 2 2 
11 59 19 6 - - - 1 2 1 498 278 l 36 - - - 16 7 -
12 6 12 13 - - - l 2 2 3 6 6 - - - 1 1 1 
1 ;:, 72 36 30 - - - 4 1 1 - - - - - - - - 1 .,,. 
l!.. 2 La 28 - - - - 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 
1 5 8 5 10 - - 1 1 1 - - 1 3 - - - 1 1 -
16 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
17 32 32 16 - - 24 4 8 16 12 208 24 - - - - 1 -
1 8 11 9 2 54 23 7 12 8 2 - - 3 - - - 7 2 1 
19 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - -

Tot a l 1720 1597 11091 416 391 211 205 261 121 693 6 79 755 80 148 186 45 31 44 
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Fi g . 61 : Porcentaje de las larvas obtenidas en las diferentes profundidades 

en los muestre os diurnos(--- ) y nocturnos(~). A: columna de a
gua homogénea; B: con estratificación. 
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V - CONCLUSIONES 

A - GENERALIDADES DE~ ICTIOPLANCTON ESTUARIAL. 

Lagoa dos Patos es la mayor &rea lagunar de Amer ica 
del Sur , siendo la princi pal cuenca receptora de l as aguas fl u
viales del Estado de Ri o Grande do Bul . El c anal del estuario , 
con una boca de solo '?OOm , descarga en el mar las aguas que pro . -
vi enen del vasto s i s tema l agunar f ormado por Lagoa dos Pat os y 

~agoa Miri ~. Esta forma un embudo en el área estuari a l provoc a 
corrientes muy bruscas dando mayor inest abilidad al ecosis tema 
( Mal aval , 1916) , de f or ma 'que poc as es pecies c ons i guen adap
tarse y penetrar . Esta situación deter mi na que el es t uario t en
~ª una ba j a diversidad espec í f ica . Por otra part e , l os huevos 
y l arvas planctónicas s on afectadas directament e por s u depen
denc ia di recta con el medio ambi ente . Es asimi smo i mportant e s e
ñalar que , siendo poc as l as especies que utilizan este estuar i o 
como área de crí a , l a c ompet enc i a interespec Í fic a es mí ni ma , lo 

, . 
que favorece la abundanc i a numerica . 

La primera e t apa de vida ( el desarrol l o embrionari o) 
se produce en aguas c on s alinidades mayores a 20%0 , mi ent ras que 
la etapa posteri or , de alimonLaciÓn y crí a , ocurre en el área 
estuarina, con aguas olir;oltalinas unbrc 0%o a 5%o , donde fue 

enc ontrado el 75% de las larvas . 

H - DISTRIBUCION HORIZONTAL 

Ln presencia de huevos plonct~nicos est, regi da ex

cl usi vamente por l os flujos de penetración de agua de mar , por 
ser todos de oriGen mari no . Por esta razón su ausenc ia en in
vierno no indica que las especies no desoven , ya que es ta épo
ca se caracteriza por desa_:ues prolonl';a.dos . Las mayores abundan

cias se regis Lr:_u·on en p1·lu1uveru , VLJr:.1110 y otoño. Las larvas 
planc t ónicas , por el conLrár i o , son <le distintos orí genes ( ma
rino , estuarino o J.e at;ua dulce ) pres entando por l o tanto com
portamientos diferentes . 

Lu especie domirwn Le fue .!j . furnieri , con una repre
sentac i ón del 89% de los huevos . Las otr as especies pres ent es 
fueron en orden de i mportancia : A. 0armani , L. 3rossidens , ~ · 
l)ectinata y T. l epturus . J~l mayor rei~i stro de huevos de M. fur
ni eri f11c en ('l VPrnno de Fl7C> con 11n: 1 mcdin de ')35 ,7 huevos/ 
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100m3 . 

Las larvas más representativas f ueron L. grossidens 
con un 44%, ~ - pectinat a con 20 , 1% y M. furnier i c on 13 , 1%. 
Los rn o.yores rel.iistros Iueron paro ~ - {;rossidens de 74 , 5 lar
vas/ 100rn3 en la primavera de 1975 , de 35 , 5 larvas/ 100m3 en la 
mismo. época pu.ro. Q. pectinnl,u. y lj ,'/ L.1rvas/ lOOm3 en el verano 

de 1978 para M. furnieri. 
Comparando la co~posiciÓn cuantitativa de los huevos 

y las larvas en las diferentes épocas , s e observa que la pre
senci a de unos no necesariamente ac ompaña la presencia de los 
otros . Mi entras que la mayor incidencia de huevos es de M. fur
nieri , la presenci a de larvas de L. r5rossidens y B. pectinata 
son las más important es . Estos res ul tados son c ons ecuencia de : 
a ) mayor proximi dad. tlel área de desove de M. f urni eri al área 
est uarial , posibilitando l a mayor penet ración de huevos; b ) ma
yor alejamiento del desove de·n . pectina.ta y L. grossidens ; e) 

cor ta fase de vida planctbnida de l as larvas de M. fur ni eri ;d ) 

p.rol onu;ndo l,iempo <le vid o planc tónlc:1 <.le l as lorvas de B. ~ 

tinata y L. gross i dens ; e ) diferente capac i dad euri halina de 

los huevos de las 3 espec i es , siendo que L. gross i dens y B. ~ 
tinata , por ser Clupeiformes , tienen r educida c apaci dad de os-

111orree;ulació11 , c te . 

En cuanto a A. garmani , que es una especie t í pi camen
Lv 1':J l.t1nri11l , ,·l 1k~OV<' <':,tJ, c:011ili, ·i 011:1<10 cx<:111::,ivnmcn tc 11 lns 

condiciones ambi ental es del estuario . Sus larvas tienen un pe
riodo de vida plnnctónico muy corto , siendo sus re~i s t ros de 

número reducido . 
Con respecto a T. lepturus , el número de huevos fue 

pequeño y l as larvas s e presentaron de forma ocas i onal . Esta es
pecie de hábitos marinos , penetra en el estuario en forma acci
dental , cuando existen c ondiciones <le penetrac ión de agua de o
rip.;en marino y su desove ocurre en aguas próximas al c anal de 

entrada . 
Entre las larvas de especies con huevos planct6nicos 

que se registraron en el estuario estaban M. ancylodon , P . bra
siliensis , u. canosai y C. striatus . A pesar de que las dos 
primeras son muy abundantes en ln e tapa juvenil , fueron siempre 
muy escasas en el estado lnrval. Los ree;istros no s uperaron el 
0 , 5% , evidencj¡1ndo que el desove ocurre en a{,;uns más alcjéldas 
por lo que su etapa embrionnrin y larval se produce en aguas ti

p i C' ,mente mnd 11:1:.; ; 0sto f'1w no Lori 0 r:ir:1 TT. c::inosni y C. stria

tus , cuyo pres0ncio rue ocr.s ionnl . 
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Las especies con huevos bentónicos como H. kronei , 
Blennius sp., Gobionellus sp y Gobiesox strumosus y las per
tenecientes a la Familia Atherinidae no f ueron abundantes , pe 

ro mostraron una alta constancia , principalmente las Últimas . 
Las larvas del bagre de agua dulce P . valenciennis en circuns 
tnncius de desa~ue del estuario son arrastradas haci a el mar 
en número relativamente grande . Su pres encia por lo tanto , en 
el área estuo.riél.l es ocasional . §.. folletti , en nfunero r edu
cido , es un. represent ant e de alta c onstancia en el área. 

S_e observó una gran afinidad entre larvas de B. ~ 
tinata y L. grossi dens aumentando ésta en aguas de menor sa
linidad . Es tas dos especies penetran al estuario y procuran 
aguas más i nternas , donde completan su desarrollo larval ; por 
t ener el mi smo hábito aliment i c io ( pl anctÓfagas) y ocupar el 

mismo hábi tat , pos i bl emente seo.? especies competi doras ; mien
t ras que , a pesar de presentar una coexistencia es pacial impo~ 
tante con l as larvas de M. furnieri y Atlierini dae , l os c oefi
cientes de af ini dad con estas Últimas fueron menores a 0 , 5 , i_g 
dicando caractcristicas de c omporLami ento diferent es . 

Los huevos de ~ · pectinata y ~ - grossidens est uvie
ron ausentes en la época invernal y en ale;unos otoños y prima
veras por presentar sal ini dades muy bajas . Las mayores i nciden
cias ocur1:ieron en salinidades muy elevadas , a pesar que en las 
épocas donde su abundanc i a era el evada hubo registros en salini
dades menores a 5%o . Las mayores abundancias s e registraron en 
las temperaturas mas frí as de primavera y verano y m~s calidas 
~el otoño , por ser de ori ~en mari no . Sus larvas estuvieron pre
sentes en todas las épocas del año presentando B. pec tinata ma
yores densidades en primavera y otoño Y ~ · grossidens en prima
vera y verano . Ambas fueron más abundantes en las menores sal i 
nidades a pesar de presentar al ta cupo.cidn.d curi balina. 

Las larvas de f . valenciennis se presentaron siempre 
en aguas oligohalinas , principalmente en los moment os que ocu
rrí a w1 uesu.c;uc en el es Luario , llc1:,111d o a es ta1· presentes en 
el canal de acceso . Su presencia se 1:cc;istrÓ principalmente en 

primavera y verano . 
Las larvas de H. kronei , en dens i dades pequeñas , es

tuvieron presentes en pri mavera , verDno y otoño en salinidades 
míni mas y temperaturas de 22 a 2L1--QC , él pesar de registrarse en 
forma ocnsionnl en snlinid.aclcs de 30%0 . 

Las larvas de Atherini dae fueron frecuentes en todas 
, .. 

las epocas del nno con mayores rc~isLros en primavera . Estuvie-
ron presentes en todos los rangos de salinidad , mostrando pre-
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ferencius por acuas oli~ohalinns . 
S . folletti , en nwnero reducido , fue cons tante en 

t odas las ~pocas del n~o , mostr~ndn nltn cnpacidad eurihal i 
na y euritérrnica , sin preferenc i as por determi nadas condici~ 
nes ambientales . 

Los huevos de ~· furnier i estuvieron presentes en 
t odas las ~pocas a excepción del i nvierno . Las mayores den
sidades se observaron en las mayores salinidades , a pesar de 
caracterizarse por su al ta capacidad euri halina , observándo
se r egistros en s al i nidades menores a 5%o . En primavera y 
verano se presentaron en aguas de origen marino , c onsecuente 
mente más frias y a l a inversa en ot oño. Sus larvas en menor 
número mos traron igual t endenc i a y alta c apacidad euri halina. 

El n~mero de l arvas de P . brasiliens i s , M. ancylo
don , u. canos ai y e· striat us fue muy pequeño en primavera y 
verano , en aguas t ípicament e de origen mari no . 

Las l arvas de Blennius s p . estuvieron ausentes s ol~ 

mente en el i nvi erno , siendo en dens idades mí ni mas bastante 
c ons tantes . Mostraron al t a c apacidad euri hali na , con pref eren 
cia por s ali ni dades el evadas . En primavera y verano fueron 
más abundantes en aguas más frias y en otoño en aguas t empl a-

das . 
Con poca constanci a y en bajas sal i nidades s e hal l ~ 

ron huevos y larvas de T. lepturus en primavera , verano y oto 
ño. Los mayores regis tros fueron en verano . Fue de todas l as 
especies la que present ó menor c3pncidad euri halina . La menor 
salini dad en que aparecieron los huevos y larvas fue de 20%0 . 
Por ser tipicamente mari na ac ompañó las menores t emper aturas 
en primavera y verano y l as mayores en otoii.o . 

Las larvas de Gobi onell us s p . f ueron muy constant es , 
presentándose en todas las épocas tlcl nño . Los mayores regis
tros ocurrieron en ver ano y otoño. No presentó pref erenc ias 
por determinauas salinitlades o Lcmpc['aturas . 

Los huevos de A. garmani aparecieron en primavera , 

verano y otoño , y sus larvns en primavera y verano s olamente . 
Las mayores incidencias s e observa.con en aguas de alta s al i 
nidad , con nenorcs temperaturas en pri mavera y verano y may~ 

res en otoño . 
Finu.lrnonte los larvas de G. s trumosus aparecieron 

con al ta frecuencia pero en número reducido en t odas las ép~ 
c:-1s del o.ño . 1·:s Luvicron prcse:ntcs t: n todos loG r·an~os de sa
l i nidad , mostrando preferenc i as por ac;uas de mayor s alinidad , 
menor tcmpcratur.n en primavera y verano y mayor en otoño. 
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C - DISTRIBUCION VERTICAL. 

A pesar del error de muestreo que ofrece l a falt a de 
flujÓmetro en un nmbi cntc inestable se pudieron deducir hechos 
signific ativos . 

Al i Gual que en l a distribución horizontal , los flu
jos y r eflujos de agua condicionan l a distribución vertical de 
l os huevos y de determinados tipos de larvas en los diferentes 
niveles de profundidad . 

En relación con los huevos se ver ificó que cuando la 
columna de agua es homogénea , con salinidades bajas, l a densi
dad de éstos es baja en todos los niveles , en t anto que con 
salinidades altas aumenta l a abundancia homogéneamente , depen
diendo en todos los casos de la époc a . Con una c olumna de agua 
estratificada la mayor abundancia de los huevos se registró en 
las capas con mayor sal inidad , .present es a mayor profundidad . 

Los mayores rec;istros de huevos se observaron en pri 
mavera y verano en aguas de menor temperatura por ser de ori 
gen marino . 

En relnc iÓn a las larvas se observó que su presencia 
responde a determinados condiciones ombientales . Cuando lasa

linidad es i e;ual en toda la columna de agua la distribuci6n 
cuali- cuantitativa es homo~énea en tocios los niveles . Si esa 
homogenei dad va acompañada de a~uas de poca salinidad , las es
pecies más abund8ntes son : Clupeoid ei , F. val enciennis , Atheri 
nidae y Gobionellus s p . Si los dif erent es ni veles de profundi 
dad se caracterizan por alta sali nidad las espec i es más repre
sentativas serán M. furnieri y T. lepturus . 

Cuando existe estratificación l a divers i dad y número 

de los individuos depende de l a ~poca . Como la es trati ficación 
se traduce siempre en un aument o de la salinidad c on l a profu_!l 

didad , lo.s espcc.ic~s más al>urnlnn tt)S en n¡_jun.s s uperficiales serán 
Clupeoidei, P. valenciennis , Atheri nidae y Gobionellus sp. y 
y en aguas más profundas M. furni eri y T. lepturus . 

Un esquema simplificado del comportamiento de las 

principal es especies es tá do.do en la Fi¡_'.; . 62 . El [5rá.fico mues 
tra la densidad de huevos y l arvas que penetran en el estuario , 
el tiempo de vida pl anctÓnico de las espec i es , el comportarnie_!l 
to de las especies estuariales y el bajo aporte de larvas de 
ori ~en dulc eacuícola . 



....-M AR ESTUARIO LAGUNA 

B. pectina t a 

0%. 

Fi 3 . ó2 : Compor t amiento d e l os huevos (parte sombreada) y d e l as 
larvas (parte blanca) en el a.rea estuarial. 
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D - S UG ERENC IAS 

Do.do que l.:1 incidencia de huevos y larvas en el es 
tuario esta re¡:ida por las condiciones éllTibientales , l os resul 
tados dependerán no solo de la epoca , sino también del momen
to en que se realiza el mues treo . Consecuentement e , la vari a 
c i on cuali- cuan~itati va estacional analizada a través de po
cos muestreos en este área no muestra claramente el perf odo e 
intens i dad del desove de cada especie ni su real capacidad de ., 
penet racion . 

Frente a un ambiente inestable el mayor número de 
observaciones otor8ará más elementos para un c onocimi ento real 

sobre su capacido.d como úrea J.e crío. tic larvas planct ónicas . 
Dada la estrati ficación de los huevos y larvas , un 

muestreo a d if crcntes profundidades .Y un estudio de las áreas 
adyacentes (tanto f uera del estuario como en aguas más inter
nas) optimi zará los resultados . La correl aci6n de los efecti
vos presentes en aguas mari nas próxi mas a l a desembocadura y 

los presentes en a~uas internas mostrarán la c apac i dad de pe
netración de las diferent es espec i es mari nas ; de i gual modo , 
la correlación Antre l os cf ecti vos de las ae;uas del canal y 

los más internos daran la pauta para la especies t í pica.mente 
estuariales . 

Es te anál is i s depende por otro lado del tiempo de 
vida planctÓnica de las larvas , su c apaci dad de s obrevivencia, 
su evi tamiento de la red , etc . , que son inherentes a cada es 
pecie . 

Finalmen Le , una integración e.le estos estudi os con 
las etapas de vida juveni l y adulta to.nto de las espec i es pe

lágicas corno demerso.les , 0JrecorÓ11 unu visión más acabada de 
la importancia del esLuario como área de cría de aquellas es 
pecies que poseen una etapa plo.nctÓnic.J. en su ciclo de desa
r r ollo ontogenético . 
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