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Prólogo

Es para la Universidad Autónoma de Campeche y para 
mí, un gran honor darles la bienvenida en esta ocasión 

al Sexto Simposio de la Red para el Conocimiento de los 
Recursos Costeros que en esta versión, aborda el impor-
tantísimo tema del Cambio Climático: Sus Causas, Efectos Y 
Oportunidades. El presente Simposio es la herramienta de 
difusión de la ciencia más importante de RecoRecoS, una 
red académica fundada el 23 de Abril de 2008 que aglutina 
a grupos de trabajo científico sobre los recursos costeros.

En consecuencia, la Universidad Autónoma de Campe-
che es una institución abierta al saber de la ciencia y la cul-
tura que promueve la educación, la generación y aplicación 
del conocimiento, y fomenta e incentiva la divulgación de 

la ciencia. El gran propósito del presente evento, es dar respuestas a los problemas 
que afectan a las áreas marino-costeras que ponen en riesgo a la estructura y fun-
ción de los ecosistemas, al aprovechamiento de los recursos de manera sostenible 
y al aseguramiento del bienestar humano, bajo la influencia del cambio climático 
global. 

Estoy segura que el Sexto Simposio Recorecos 2019, será recordado como un ex-
celente foro de difusión, al tiempo que promueve la colaboración interinstitucional 
facilitando así el intercambio científico y sobre todo la participación de las nuevas 
generaciones que conforman las fuerzas básicas del estudio y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  Es un orgullo para mí hacer notar que el presente evento 
establece un nuevo récord de participación con más de 240 trabajos condensados 
en este volumen, y que se exponen en presentaciones y carteles. El simposio ha re-
unido una importante diversidad de científicos de las ciencias naturales y sociales 
así como una copiosa participación de estudiantes de posgrado y licenciatura que 
se forman en la ciencias del ámbito marino-costero. 



La Universidad de Campeche se engalana con la visita de grandes personalidades 
de la ciencia en nuestro país, destacados científicos de México, así como la partici-
pación de exponentes magistrales internacionales quienes comparten sus experien-
cias y conocimiento de otros sitios del orbe con escenarios similares a los nuestros. 
En la Universidad, y en especial, en el Instituto epomex, estamos convencidos que 
de la mano del conocimiento, los trabajos del Sexto Simposio contribuirán a pre-
pararnos ante los retos futuros; a que con conocimientos sólidos sepamos definir 
las acciones que coadyuven a no poner en riesgo nuestras costas y mares, nuestro 
patrimonio tangible e intangible. Transformemos con ciencia nuestra presente rea-
lidad, a un mejor futuro. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
“Conocimiento que Transforma”

       Dra. Cindy Saravia López
                    Rectora,  

      Universidad Aautónoma de  Campeche



Prefacio

El análisis científico de la problemática socio·ambiental de las zonas costeras tie-
ne que ser abordado considerando un conjunto de paradigmas que no pueden 

ser resueltos con los conocimientos y las metodologías disciplinarias tradicionales. 
Estos nuevos paradigmas se ubican en la interfaz entre las ciencias naturales y las 
sociales, por lo que para su comprensión se requiere no sólo de la interacción sino 
de la integración de diferentes áreas del conocimiento.

Estos antecedentes fueron los que motivaron la creación, el 23 de abril de 2008, de 
una red académica que aglutinara a grupos de trabajo adscritos a distintas institu-
ciones abocadas a conocer, desde distintas ópticas, a los recursos costeros. En ese 
entonces se pensó que el ámbito geográfico de esos intereses se limitara al sureste 
de México y así esta agrupación se denominó Red para el Conocimiento de los 
Recursos Costeros del Sureste de México (Recorecos). Uno de los propósitos que 
cimientan el trabajo de esta la Red y que ha permanecido inalterado en este lapso, 
es favorecer la colaboración interinstitucional y facilitar el intercambio científico, 
docente y estudiantil para describir, conocer, conservar y aprovechar de manera 
sostenible los ecosistemas y recursos costeros del sureste del país. Esta Red agrupa 
a académicos y estudiantes de varias instituciones que conducen programas de in-
vestigación diseñados para generar conocimientos en torno a los distintos procesos 
que ocurren en las costas de esta región del país. Desde la misma fundación de la 
Red se consideró que las interacciones que existen entre distintos subsistemas en 
los que pueden conceptualizarse las zonas costeras, como el ambiental, el biológico 
y el sociocultural, el económico y el jurídico, deben jugar un papel protagónico en 
la manera de plantear y resolver problemas en este complejo socio·ambiente.

Entre los retos que se vislumbran para el desarrollo sostenible de las costas del 
sur sureste del Golfo de México, en el mediano y largo plazo, ante la presión de la 
demanda creciente del uso de los recursos costeros, incluyendo el establecimiento 



de nuevas áreas de exploración y explotación petrolera se encuentra el siguiente 
decálogo que, de manera indicativa, muestra el conjunto de actividades en las que 
se han visto involucrados los miembros de la Red desde su creación: 1) atender la 
contaminación de las aguas y sedimentos derivada de los desechos líquidos muni-
cipales sin el tratamiento conforme a normatividad, 2) atender el impacto por de-
sechos industriales, agrícolas y por fugas crónicas por derrames de hidrocarburos 
y en petroquímicas, 3) normar las actividades pesqueras artesanales e industriales, 
4) aplicar los programas de ordenamiento territoriales incorporando criterios de 
vulnerabilidad ante fenómenos como inundaciones y efectos del cambio climático 
(incremento de huracanes en la zona, elevación del nivel del mar, intrusión salina al 
manto freático y sus efectos), 5) actualizar o crear los atlas de riesgos y vulnerabili-
dad vinculados con los sistemas locales de protección civil, 6) conocer, incrementar, 
actualizar y dar seguimiento al conocimiento y estado de salud y condición de los 
diferentes ecosistemas costeros (lagunas costeras, estuarios, deltas de los ríos, arre-
cifes coralinos, islas, cayos, aguas azules, litoral, humedales costeros (manglares, 
popales, tulares) y fluviales, pastos marinos y dunas costeras, entre otros. Esta he-
terogeneidad conlleva actualizar los inventarios de flora y fauna, particularmente 
en los territorios de las áreas naturales protegidas costeras y marinas, 7) apoyar la 
diversificación de las actividades productivas que hacen uso de los sistemas y re-
cursos naturales de la región, 8) desarrollar índices ambientales (como un conjunto 
de indicadores biofísicos, sociales y económicos) adecuados a los sistemas costeros 
tropicales, 9) participar en las acciones de restauración ecológica de las zonas coste-
ras y 10) reorientar programas educativos vigentes y desarrollar nuevos programas 
educativos que sean pertinentes con las necesidades de atención a la problemática 
de las costas.

Los resultados obtenidos del análisis de dichos retos han sido presentados en los 
foros académicos, o simposios, que han formado parte de las iniciativas de la Red. 
De manera bianual, ésta ha mostrado ser una forma consistente y adecuada para 
que los estudiantes y académicos agremiados en la Red presenten los productos 
académicos y científicos.

La historia de los simposios inició en el 2009. Del 3 al 5 de junio de ese año se llevó 
a cabo el primer simposio de la Red, que estuvo acompañado por la Primera Reu-
nión Mesoamericana para el Conocimiento de los Recursos Costeros. La sede aca-



démica de este foro fue la Universidad Autónoma del Carmen que recibió en sus 
instalaciones de Ciudad del Carmen, Campeche, a los autores de 93 trabajos libres 
presentados tanto en modalidad oral como en cartel. Participaron 26 instituciones, 
entre las que se encontraban universidades nacionales y extranjeras, institutos tec-
nológicos, centros de investigación, instituciones gubernamentales y sociedades 
cooperativas. Además, se realizaron además actividades complementarias al pro-
grama, que incluyeron tres conferencias magistrales, una mesa redonda en la que 
se analizó la problemática energética del sector petrolero en México, un taller para 
el cultivo de mangle y su propagación en vivero, además dos eventos culturales y 
una exposición de libros de la Universidad Autónoma del Carmen. La temática de 
los trabajos que se presentaron tuvo un común denominador: «los recursos costeros 
y su problemática». Esto permitió poner a discusión los resultados y avances de 
investigación de estudiantes de licenciatura y de posgrado, así como compartir las 
experiencias de otros colegas.

Una de las conclusiones que se desprenden del análisis del alcance que tuvo el 
primer simposio de la Red, fue que acciones como ésa redundaban en el fortale-
cimiento de los grupos de investigación y de los cuerpos académicos de las dis-
tintas instituciones que formaron la Red. Asimismo, se facilitaba la movilidad de 
estudiantes interesados en participar en proyectos abocados a analizar los recursos 
costeros de México, cuya conservación y manejo adecuado son cruciales para el 
desarrollo de nuestro país. Estas fueron las razones por las cuales los miembros de 
la Red acordaron mantener este proyecto y preparar un segundo simposio que, por 
segunda ocasión, fue organizado por la Universidad Autónoma del Carmen entre 
el 6 y el 10 de julio de 2011.

Se refrendaron así los beneficios que aparejó, para todos los asistentes, la pre-
sentación de 122 trabajos que ahí fueron expuestos. En primer término, resalta la 
crítica constructiva a las metodologías y a los resultados de las investigaciones que 
presentan los estudiantes y que, muchas veces por primera vez, se enfrentan no 
sólo a pares académicos sino a colegas con bagajes disciplinarios variados, a un pú-
blico que no está necesariamente compenetrado con los conceptos o las propuestas 
metodológicas o, dicho de forma más general, ante personas que no están familia-
rizadas con la temática expuesta. Este ejercicio crítico llevó a reformular algunas 
propuestas gracias a un proceso analítico que, necesariamente, ha permitido elevar 



la calidad académica de los trabajos que se presentan en los simposios de la Red. 
Otro aspecto destacable corresponde a la posibilidad de generar discusiones aca-
démicas gracias a las cuales se incorporan elementos de análisis para fortalecer las 
conclusiones.

Al término del segundo simposio se hizo evidente que los trabajos que fueron 
presentados tenían el potencial de trascender el ámbito académico para incidir en 
políticas públicas para planear el uso de la costa y sus recursos, en reglamentos y 
leyes. Otros fueron el basamento para realizar planes de negocios aprovechando de 
forma sustentable recursos poco conocidos o explotados y algunos más permitie-
ron presentar ideas para mitigar los efectos del deterioro sotensiblemente medible 
en algunos ecosistemas.

Como conclusión se evidenció, y sigue vigente el postulado, que articular el desa-
rrollo económico, el bienestar social, gozar del patrimonio cultural y, a la vez, con-
servar los recursos naturales no es algo que, como mexicanos, podamos postergar. 
Necesitamos tender los puentes de comunicación y de acción para que todos los 
sectores de la sociedad participen en esta tarea que, como varios ejemplos mostra-
ron, no es imposible.

Por ello, se planteó la necesidad de mantener el esfuerzo que representa organi-
zar un simposio y, bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Yucatán, se 
realizó el tercer simposio que tuvo lugar del 27 al 31 de mayo del 2013. Se contó 
con 210 participantes que presentaron 156 trabajos. Los autores representaron a 65 
entidades de adscripción de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, del entonces Distrito Federal y de una universidad 
extranjera. Participaron delegados adscritos a la iniciativa privada, a organizacio-
nes no gubernamentales y a secretarías de estado federales. En el marco de este 
evento académico, se presentaron cuatro conferencias magistrales y tres talleres. 
En esta ocasión resaltó la importancia de construir respuestas científicamente ve-
rosímiles a la gran cantidad de información necesaria para hacer uso de las costas.

En el 2015, del 23 al 26 de junio, se efectuó el cuarto simposio en la unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ese momento quedaba 
claro que el esquema de «trabajo en red» había permitido construir una agenda de 
tareas colaborativas al amparo de una forma de organización y de trabajo volun-
tarias y no al de una estructura formalmente reconocida que resulta en esquemas 



rígidos y, a veces, anacrónicos. Las tareas realizadas en conjunto habían permitido 
consolidar la presencia de Recorecos en la región sureste a través de la organización 
de foros académicos, como los simposios, de la ejecución de proyectos de inves-
tigación de gran envergadura (financiados por el conacyt a través de los fondos 
para el fortalecimiento regional, por el pRomep, por la conabio entre otros), de la 
participación de los agremiados en programas de formación de recursos humanos 
(incluidos en el pnpc del conacyt), de la elaboración de publicaciones de índole 
variada y de la elaboración de bases de datos para sistematizar el conocimiento 
sobre la biodiversidad de varios grupos de plantas y animales que habitan en los 
ecosistemas del sureste de México. Con ello, se hizo evidente la participación de la 
Red en la producción de conocimientos del socio·ambiente, creando esquemas para 
el manejo sustentable de los recursos costeros.

El quinto simposio de la Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del 
Sureste coincidió con los primeros diez años de existencia de esta Red. Es simposio 
fue cobijado por la Universidad de Quintana Roo del 15 al 18 de mayo del 2017. 
Entre las actividades académicas efectuadas destaca la realización de siete talleres, 
dos mesas-panel en las que se confrontaron las opiniones de expertos sobre temas 
relacionados con las áreas naturales protegidas y manejo de recursos costeros; con-
ferencias magistrales y homenajes póstumos. Se presentaron 87 ponencias y 55 car-
teles que muestran el estado del arte sobre el conocimiento de los recursos costeros.

Se resaltó que aún existen distancias (ontológicas, discursivas, etc.) entre las ma-
neras de abordar la problemática del uso y la conservación de los recursos costeros 
desde las ciencias sociales y desde las ciencias naturales. Actores más afines a unas 
u otras disciplinas señalaron la necesidad de intersectar los campos disciplinarios 
para aprovechar de forma sustentable el patrimonio natural de nuestras costas y 
para ello se requiere conocer que estos son sistemas complejos y que las alternati-
vas para su explotación deben ser ecológicamente válidas, económicamente redi-
tuables y socialmente equitativas. Esta tarea requiere del concurso de expertos de 
distintos campos del conocimiento que deben formar grupos multidisciplinarios 
para atender los problemas regionales, de manera que el conocimiento generado 
tenga aplicaciones que repercutan favorablemente en los niveles de bienestar de la 
sociedad. 



Este reto está acompañado de grandes oportunidades que forman parte del pro-
pósito de este sexto simposio de la Red para el Conocimiento de los Recursos Cos-
teros del Sureste al que nos ha convocado la Universidad Autónoma de Campeche. 
El escrutinio de los títulos y resúmenes de las ponencias que se presentarán en los 
próximos días dan cuenta, por un lado, de avances importantes del conocimiento 
en las distintas áreas temáticas que se engloba bajo el lema «Los recursos costeros 
ante el cambio climático: causas, efectos y oportunidades». Por el otro, los resulta-
dos de este simposio seguramente motivarán a los conferencistas magistrales, ins-
tructores de los talleres, ponentes y asistentes a surcar las limitaciones que tenemos 
no sólo como región sino como país para construir una agenda para asegurar que el 
aprovechamiento del patrimonio natural de un territorio mega·diverso en términos 
biológicos y culturales, en el que una porción importante de la población vive en 
condiciones de pobreza inaceptables ocurra en un marco de equidad.
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ACU_001
PREVALENCIA E INCIDENCIA DE MONOGÉNEOS BRANQUIALES  

EN UN CULTIVO COMERCIAL DE TILAPIA DE NILO (Oreochromis niloticus)

R.A. Avila-Castillo, R.E. Del Río Rodríguez, E.F. Mendoza-Franco,  
J.M. Cobos Pox  y A.D. Cu Escamilla

Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
Campus 6Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche

richard.ac1795@gmail.com

Los monogéneos son un grupo recurrente en cuanto investigación parasitológica en peces, 
sin embargo, la información con la que se cuenta no ayuda mucho a entender su biología 
y su dinámica de infección, es por ello, que a este estudio se le dio un enfoque epidemioló-
gico, en el cual describiremos a los monogéneos, más como una enfermedad que como un 
grupo, tomando como referencias principalmente los parámetros de prevalencia e inciden-
cia. El estudio se realizó a dos cohortes dentro de la misma granja, se analizaron con ayuda 
de estereoscopios las branquias de cada organismo muestreado en busca de monogéneos. 
Con los datos obtenidos se calcularon; Prevalencia, Incidencia y Riesgo Relativo (por me-
dio de cuadros de contingencia). Asimismo, se analizaron por medio de una regresión lo-
gística binomial las variables de pH, OD y Temperatura en busca relación con la infección. 
En cuanto a la prevalencia obtuvimos la mayor prevalencia a mediados del ciclo de cultivo 
obteniendo datos entre el 80 y 90% de enfermos. Para la incidencia obtuvimos un valor de 
34 nuevos casos por cada 100 000 peces. El Riesgo relativo nos explica que hay entre 25 y 
30 veces más probabilidades que los peces se enfermen en su quinto mes en la granja con 
respecto al primero. La infección por monogéneos es diferente en ambientes naturales y 
condiciones de granja (Quintal, 2011), en condiciones naturales, raramente se encuentran 
altas prevalencias y casi nunca son un factor determinante de muerte (Reed, Francis-Floyd, 
2009). No existe una talla preferencial para la infestación por monogéneos en tilapia, con-
trastando con estudios realizados en Salmo salar con monogéneos del género Gyrodactylus 
(Anttila, 2008). Observamos también una posible temporalidad debido a la disminución 
de las prevalencias en fechas cercanas al inicio de la temporada de lluvias en la zona de la 
península de Yucatán (Tinsley, 2002).
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ACU_002
TILAPIA GRIS CULTIVADA (Oreochromis niloticus)  

COMO RESERVORIO POTENCIAL DE Nocardia seriolae  
BACTERIA PATÓGENA DE LA PISCICULTURA MARINA

M.J. Huchin Cortés1, R.E. Del Río Rodríguez1, R. Ávila Castillo.2, J. Cobos Pox2,  
A. Carrillo Pech3 y A.D. Cu Escamilla1 

1Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
Campus 6, Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche

2Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Universidad Autónoma de Campeche.
3Instituto Tecnológico de Lerma. Campeche

marianahuchin@gmail.com
La acuacultura en México es una de las actividades que ha adquirido importancia en los úl-
timos años. Sin importar el lugar ésta puede verse afectada por patógenos que generen en-
fermedades en los cultivos y por consecuente pérdidas. Un claro ejemplo de patógenos son 
las bacterias, las cuales han causado mayores problemas en los cultivos por su frecuencia 
de infección. El objetivo de este trabajo fue determinar si la bacteria Nocardia seriolae posee 
la capacidad de infectar a especies de peces de agua dulce, en este caso Tilapia (O. niloticus) 
por medio de los postulados de Koch; así como evaluar el protocolo de Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR) al método de validación que propone la OIE (2016). Para el estudio 
se realizaron dos experimentos: una inyección intraperitoneal y por inmersión. Durante 
y después de los experimentos a todos los organismos se les práctico análisis bacterioló-
gico, histológico y molecular (PCR). En el primer experimento se observó la presencia de 
nódulos blanquecinos en el bazo de peces que fueron infectados con la bacteria (Grupo 
1 y Grupo 2). En el análisis bacteriológico se logró el aislamiento de la bacteria en medio 
Loweinstein Jensen. En el análisis histológico se observó la presencia de granulomas en el 
bazo, riñón e hígado de peces infectados (Grupo 1 y Grupo 2). En el segundo experimento 
los análisis bacteriológico e histológico no se observaron signos clínicos que indicaran la 
presencia de la bacteria. Por otro lado, los protocolos de PCR para la identificación de la 
bacteria y para tejido posiblemente infectados funcionaron para la extracción de ADN de 
Nocardia serioale. Sin embargo, ambos protocolos no pudieron ser validados debido a que 
los primers utilizados eran para identificar a la bacteria a nivel género, se sugiere realizar 
más pruebas con primers que logren la identificación a nivel especie.
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ACU_003
EFECTO DE LA SUBSTITUCIÓN DE HARINA DE PESCADO  

POR HARINA DE SOYA EN DIETAS PARA JUVENILES  
DE Dormitator latifrons

A.A. Zapata1,2*, E.G. Musin4, F. Vega-Villasante1 y D. Badillo-Zapata1,3*

1Laboratorio de Calidad de Agua y Acuicultura Experimental,  
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Universidad de Guadalajara, Av. Universidad de Guadalajara no. 203,  

Del. Ixtapa, C.P. 4 8280, Puerto Vallarta, Jalisco, México
2Programa de Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo  

de Recursos Naturales y Agrícolas (BEMARENA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).  
Orientación en Investigaciones Costeras

3 Cátedras CONACyT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),  
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4 Instituto Nacional de Limnología (Consejo Nacional de Investigaciones,  
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El Chame (Dormitator latifrons) es una especie poco estudiada en México, con un alto poten-
cial para la acuicultura, por lo que es necesario evaluar sus requerimientos nutricionales 
para elaborar dietas específicas y adecuadas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la subs-
titución de harina de pescado (HP) por harina de soya (HS) en distintos niveles de inclu-
sión y su efecto en la composición corporal, digestibilidad y crecimiento de juveniles de D. 
latifrons. Se capturaron 200 organismos con un peso inicial de 4.1±2.0 g y una talla inicial de 
6.2±1.0 cm, en la laguna “El Quelele” y fueron llevados al Laboratorio de Calidad de Agua 
y Acuicultura Experimental (LACUIC) del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se elaboraron 4 
dietas isoproteícas e isolipídicas con diferentes niveles de sustitución de HP por HS (0, 40, 
70 y 100% de sustitución respectivamente). El bioensayo tuvo una duración de 60 días. Res-
pecto a la composición proximal de los peces finales completos, no existieron diferencias 
estadísticas (P< 0.05) en cuanto al contenido de proteína, sin embargo, en cuanto al conte-
nido de grasa total si existieron diferencias estadísticas (P< 0.05) en los tratamientos HS70 
y HS100 (13.8±0.7 y 15.08±0.8 respectivamente) con respecto a los tratamientos HS0 y HS40 
(12.3±0.3 y 12.3±0.8 respectivamente). En lo que respecta a los índices biológicos evaluados 
(incremento total en peso, tasa de crecimiento, tasa de crecimiento especifico, coeficiente 
térmico de crecimiento, índice eviscerosomático, índice hepatosomático y sobrevivencia) 
no presentaron diferencias estadísticas significativas (P< 0.05) entre las dietas. De acuerdo 
con los resultados obtenidos la substitución de HP por HS hasta un 100% puede promover 
un adecuado crecimiento sin afectar la composición corporal y la sobrevivencia de juveni-
les de D. latifrons.
Palabras Claves: Dormitator latifrons, harina de soya, digestibilidad, crecimiento.
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ACU_004
BROTES BACTERIANOS EN UNA GRANJA DE PRODUCCIÓN  

COMERCIAL DE TILAPIA EN CAMPECHE Y SU RELACIÓN  
CON LA CALIDAD DEL AGUA

J.M. Cobos Pox1, R.E. Del Río Rodríguez2, A.D. Cu Escamilla2,  
R.A. Ávila Castillo1, M. Huchin Cortez2 y J. Calderón Pérez1 

1Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Universidad Autónoma de Campeche.
2Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  

Campus 6, Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche
al048950@uacam.mx

La acuacultura a nivel mundial ayuda a satisfacer la demanda de alimento de origen 
acuático, particularmente el cultivo de tilapia Oreochromis niloticus ha iniciado un auge 
de popularidad. En México se ha iniciado un rápido crecimiento e intensificación de los 
cultivos en pocos años, particularmente las especies cultivadas presentan problemas de 
salud, debido al manejo, intensificación, ambiente y patógenos asociados, lo cual puede 
llevar a pérdidas económicas. El objetivo del estudio fue evaluar la posible asociación de 
nutrientes en el cultivo junto con la presencia y prevalencia de bacterias causantes de en-
fermedades en dos ciclos de cultivo en una graja comercial de Campeche. Cada muestra 
fue sometida a observación externa e interna de órganos, análisis bacteriológico en medios 
de TSA (agar de tripticasa de soja) y BHI (Brain Heart Infusion) y prueba bioquímica de 
identificación Biomeriux (API), análisis de muestras de agua en laboratorio de Humedales 
Costeros (EPOMEX), análisis de riesgo relativo y análisis de asociación de prevalencias 
bacterianas y calidad de agua con regresión logística. El análisis microbiológico revelo la 
presencia de doce géneros bacterianos, siendo Vibrio fluvialis, la bacteria más dominante en 
ambas cohortes, se encontraron prevalencias de bacteriemia superiores al 10% y presencia 
de múltiples bacterias durante la fase de pre-cría. El riesgo relativo revelo múltiples valores 
protectores y un aumento en el riesgo durante el muestreo tres con RR= 2.83, (IC de 95 %: 
2.3-3.47), el análisis de asociación durante la cohorte uno revelo asociación entre los nitritos 
y las variables físico-químicas. De acuerdo con los resultados, es importante tomar medi-
das para evitar el aumento de riesgo durante los ciclos de cultivo, debido a que las bacte-
rias aisladas pertenecen a la bacterioflora normal en los peces estas pueden convertirse en 
patógenas durante procesos de estrés producidos por los cambios en la calidad del agua.    
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AMB_001
δ18O EN OTOLITOS DE ICTIOFAUNA COMO REGISTROS  

DEL AUMENTO EN TEMPERATURA  
EN LAGUNA DE TÉRMINOS EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

J.M. Dorantes-Hernández1,3,5, Y.E. Torres-Rojas4 , S. Aguíñiga-García1,2,5,  
A. Sánchez-González1,2,5, U. Jakes-Cota1,2,  

A. Hernández-Herrera1,2 y D. Llado-Cabrera1,3,5

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas CICIMAR-IPN
2Becario COFAAIPN

3Becario BEIFI
4 Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
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5 SIP201805551-IPN

dorantessp@gmail.com

Estudios previos en Laguna de Términos, Campeche (LT), han demostrado cambios en 
los productores primarios y en la ictiofauna dominante en los últimos 30 años. El objetivo 
del presente estudio es utilizar otolitos de peces como registros inertes de temperatura y 
salinidad del mar (δ18O) en la escala espacio-temporal para conocer el hábitat en el que los 
peces se desarrollan durante su ciclo de vida. Con base en una colección de otolitos de 28 
años (1997, 2007 y 2017) de Stellifer lanceolatus (n=104) y Eucinostomus gula (n=96), se deter-
minó el δ18O en éstos. El ANOVA aplicado a los valores δ18O de 46 bandas exteriores vs 62 
otolitos completos de S. lanceolatus no muestra diferencias estadísticas (p = 0.1) por lo que 
se consideró el δ18O del otolito completo como representativo de la variabilidad anual para 
un área específica dentro de LT. Los valores promedio de temperatura y salinidad de regis-
tros históricos en LT, evidencia un incremento de 27°C y 27 UPS en 1980 a 29°C y 31 UPS 
para el año de 2017. El equilibrio del δ18O del otolito y el agua de mar coincide para los años 
estudiados indicando que los otolitos de S. lanceolatus y E. gula son registros ambientales 
fidedignos dentro de LT. Los valores promedio de δ18O en S. lanceolatus son consistentes 
con el patrón de incremento de los valores de temperatura y salinidad registrando valores 
más negativos de δ18O (– 1.26‰) en 1997 y más positivos (-0.73‰) para 2017. De manera 
análoga pero menos conspicua E. gula presentó valores más negativos (-1.97‰) en 2006 y 
más positivos (-1.66‰) para 2017. Nuestros resultados evidencian que el δ18O de los otoli-
tos de S. lanceolatus y E. gula son proxies fidedignos de la variabilidad de la temperaturas 
y condiciones estuarinas de LT. 
Palabras clave:  δ18O, otolitos, Peces, Laguna de Términos, registros ambientales.
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EFECTO DE LA INUNDACIÓN DE 1983 SOBRE LOS MANGLARES  
EN EL EJIDO LA SOLUCIÓN SOMOS TODOS PARAÍSO TABASCO

A. Sol-Sánchez1 y G.I. Hernández-Melchor2

1Colegio de Postgraduados. Campus Tabasco
2 Sociedad Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático

sol@colpos.mx

El ejido la solución somos todos, se ubica en el municipio de Paraíso Tabasco, al sur de la 
laguna de Mecoacán donde converge diversos cuerpos lagunares que se conectan al mar y 
que durante la época de inundaciones desbordan hacia el continente. El presente estudio se 
realizó en el 2018 con el fin de evaluar una franja de la zona baja inundable colindante con 
el manglar que se inundó en forma atípica en 1983. Mediante comparación de fotografías 
aéreas y recorridos, así como mediciones dasométricas en campo se constató la coloni-
zación por las diversas especies de mangle la zona y superficies.  Del mismo modo me-
diante el uso de un multiparamétrico Hi9829 se midió: Temperatura, pH, Conductividad 
Eléctrica, Sólidos Disueltos totales, Salinidad, Oxígeno Disuelto, Turbidez. De la superficie 
colonizada el 87% corresponde a mangle blanco, el 11% a mangle rojo y el 2% a mangle 
negro. Las similitudes en diámetro y altura indican que se trata de poblaciones coetáneas. 
La concentración de sal permitió la colonización por mangle en los sitios más elevados de 
la zona pero que pierden el agua en la época más seca del año, mientras en las zonas fan-
gosas la especie dominante es mangle rojo que generalmente reduce su nivel agua, aunque 
no en su totalidad La superficie de terreno donde el agua se retrae en la época más seca 
del año es de 510 hectáreas, de las cuales 273 corresponde a manglares y el resto potreros y 
algunas zonas bajas. La intrusión del agua salina en el año señalado, desplazo los cultivos 
de pastizales nativos y áreas de producción agrícola. La colonización por mangle se dio al 
entrar los propágalos en la inundación, la cual se prolongó hasta que esos se arraigaron al 
suelo e iniciaron la colonización.
Palabras clave: Intrusión salina, manglares, Inundación
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS  

EN LA FLORA APÍCOLA TABASQUEÑA

S.Y. Jacinto-Pimienta, A. Sol-Sánchez,  
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Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco
zaldivar@colpos.mx

Los factores climáticos modifican el comportamiento de los elementos del clima y a su vez, 
alteran las épocas de floración de las especies y modifican la cantidad de néctar y calidad 
del polen de las plantas. La presente investigación tuvo como objetivo analizar el polen 
contenido en muestras de mieles colectadas en las cinco regiones del estado de Tabasco y 
relacionarlo con la temperatura y precipitación del año en que se realizó la colecta (2013), 
con la finalidad de conocer si la flora apícola ha sido afectada por los factores climáticos. 
La extracción del polen se basó en el método de Von Der Ohe et al. (2004). Los datos de 
temperatura y precipitación se obtuvieron de las estaciones meteorológicas de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), se obtuvieron datos a nivel de medias diarias y medias 
mensuales. Para la elección de las estaciones meteorológicas, se tomó en cuenta, la cer-
canía de éstas a los apiarios. Los resultados mostraron 129 especies, destacando 13 tipos 
polínicos de importancia (>10%): Bursera simaruba L. Sarg; Cecropia obtussifolia Bertol; Cocos 
nucifera L., Stemmadenia donnell-smithii Rose. Woodson, Cissus sicyoides L., Rumex americanus 
Campd; Cordia alliodora Ruíz et Pavón Oken, Mimosa albida Humb. & Bompl. ex Willd.; 
M. pigra L.; Heliocarpus appendiculatus Turcz, Celtis iguanaea Jacq. Sarg; Piper sp., y algunas 
especies de la familia Asteraceae. La relación de la temperatura y precipitación con estas 
especies mostró un desfase anticipado en la época de floración de M. albida; C. sicyoides y 
S. donnell-smithii, las cuales representan el 30.76% del total de las especies de importancia 
presentes en las mieles; por su parte las especies restantes mostraron un comportamiento 
similar en la floración de años anteriores.
Palabras clave: miel, melisopalinología, factores climáticos, Tabasco.
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MANGLARES DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: ESTADO DEL CARBONO AZUL
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Los ecosistemas costeros que tienen influencia en el ciclo del carbono, principalmente 
con almacenes altos y flujos importantes, son denominados ecosistemas de Carbono Azul 
(CA). Entre ellos están los pastos marinos, manglares y marismas saladas. Los manglares 
almacenan más carbono que otros bosques terrestres, por lo cual son componentes clave en 
las estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. México ocupa 
el cuarto lugar en cobertura de manglar a nivel mundial y en la península de Yucatán (PY) 
se encuentra el 54.4% del manglar nacional, observándose gran variabilidad debido a las 
características geomorfológicas, hidrológicas, climáticas y ecológicas de la zona. El estudio 
del CA en manglares implica una estrecha relación con la vulnerabilidad al incremento del 
nivel del mar, así como en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 
En CINVESTAV se ha implementado una red de monitoreo para contar con información 
constantemente actualizada de la condición de estos ecosistemas, permitiendo entre otras 
evaluaciones, determinar los almacenes de carbono en manglares en la región. El almacén 
promedio de carbono en la PY es de 430.8±28.9 MgCha-1, lo cual, tomando en cuenta la ex-
tensión de manglares, implica una reserva total de 181.8 Tg C, equivalente a las emisiones 
evitadas por conservación de 667.2 TgCO2e, que su vez significa mitigar las emisiones de 
1.77x106 personas por uso de hidrocarburos anualmente. Sin embargo, la perdida de man-
glares principalmente por cambio de usos del suelo y modificaciones hidrológicas en la PY 
ha significado emitir a la atmósfera 12.5 TgCO2e equivalente a emisiones de 3.2x105 perso-
nas. Urge implementar medidas de mitigación y adaptación, las cuales implican estrate-
gias de restauración que permiten, además de capturar carbono, recuperar otros servicios 
ambientales que ayuden a reducir riesgos y a adaptarse a los efectos del cambio climático. 
Palabras clave: capturar carbono, cambio climático, servicios ambientales
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Los manglares a nivel internacional son reconocidos como uno de los ecosistemas más 
productivos de la Biósfera, al proveer múltiples bienes y servicios ambientales. México es 
el quinto país con mayor cobertura de mangle en el mundo; concentrando el 25% del total 
en el estado de Campeche. A pesar de esto, la agricultura en Campeche ha implementado 
el uso intensivo de plaguicidas situándose como el primer lugar nacional.  Siendo el más 
utilizado la sal dimetilamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D), y más tóxica de todas 
sus formas. Este se distribuye en el medio ambiente en pocas horas o días, por la acción 
conjunta del aire, el agua y la tierra, en especial en temporadas de lluvia, vientos fuertes o 
altas temperaturas. Puede producirse persistencia o acumulación de residuos; establecién-
dose un mecanismo de aporte hacia la zona costera, durante estas condiciones naturales. 
Situación preocupante, pues el 2,4-D puede llegar a afectar el grado de salud y permanen-
cia de los manglares, pues estos son capaces de alterar las funciones morfofisiológicas de 
este ecosistema, y por ende afectar los servicios ambientales que este provee. Sin embargo, 
ya que no existen investigaciones, este trabajo pretende evaluar la respuesta morfofisio-
lógica en plántulas de Rhizophora mangle expuestas al ácido 2,4-Diclorofenoxiacético, bajo 
condiciones experimentales. Para ello, se construirá un vivero experimental en condiciones 
controladas de salinidad e hidroperiodo, utilizando 12 estanques, sembrando 66 hipocóti-
los por estanque. Desarrollando el experimento con cuatro fases: 1) acondicionamiento de 
parámetros fisicoquímicos (potencial redox, pH, salinidad, nitritos, nitratos, amonio y fos-
fatos), con registros semanales; 2) siembra de hipocótilos; 3) exposición al pesticida en con-
centraciones de 100%, 50%, 25%, 10%, 5% y 0%, y 4) mediciones morfométricas, mortalidad 
y respuesta fisiológica (fotosintética y fitorreguladores ABA y AIA). Lo anterior, mediante 
el uso principalmente de un multiparamétrico, Cromatografía iónica y de gases masa. 
Palabra clave: Rhizophora mangle, Plaguicidas, Morfofisiología.
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En la Laguna de Términos, Campeche se encuentra un área de pastos marinos que es con-
siderada hábitat crítico y que alberga a una comunidad ictiofaunística abundante y diversa 
que son actores principales en flujos energéticos con ecosistemas adyacentes. El objetivo 
fue analizar la relación entre las biomasas de pastos y de peces en el litoral interno de la Isla 
del Carmen. Se realizaron tres campañas de muestreo en febrero de 2017, abril y julio de 
2018, visitando ocho sitios ubicados en los Bajos del Cayo. Se midieron variables ambien-
tales y se recolectaron muestras de pastos mediante buceo por snorquel utilizando un cua-
drante de un metro cuadrado y muestras de peces mediante una red de arrastre. Los peces 
fueron identificados, medidos y pesados, en su totalidad e individualmente. La biomasa de 
los pastos se analizó como peso seco por metro cuadrado y para los peces como peso pro-
medio por metro cuadrado. Se determinaron las especies de peces dominantes mediante el 
índice de importancia relativa. Se analiza y discute la relación entre la biomasa de pastos 
y de peces. El promedio de temperatura fue de 30°C, de pH 8.0 H+, salinidad de 35 UPS y 
concentración de oxígeno disuelto de 3.0 mg*L-1. Thalassia testudinum fue la especie de pas-
to dominante y su biomasa en peso seco osciló entre 99.84 y 4952 g*m-2. Se capturaron 1789 
peces pertenecientes a 38 especies y 20 familias y su biomasa osciló entre 0.4 y 21.3 g*m-2. 
Se identificaron 13 especies dominantes, destacando Archosargus rhomboidalis y Eucinosto-
mus argenteus como las más abundantes. Una correlación lineal simple permite identificar 
una tendencia negativa entre la biomasa de pastos y peces, es decir, a mayor abundancia 
de pastos, menor abundancia de peces. Los pastos marinos se encuentran amenazados por 
diversas actividades antropogénicas, su estudio continuo y acciones rigurosas de conser-
vación son necesarias.
Palabras clave: pastos marinos, hábitat crítico, biomasa de peces, diversidad de peces, 
Laguna de Términos.



34

AMB_008
CONDICIÓN DE LA COSTA Y DIFERENCIAS  

EN EL ALMACÉN DE CARBONO DE SUS HUMEDALES

S.M. Morales Ojeda1, J.A. Herrera, Silveira1 y R.A. Orellana Lanza2

1 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Mérida.  
Km 6 antigua carretera a Progreso Mérida, Yucatán

2 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.  
Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo.

sara.morales@cinvestav.mx

La costa como socio-ecosistema sustenta servicios ambientales con alto valor económico 
dependientes de la estructura y función de los ecosistemas que integran el paisaje costero. 
Los asentamientos humanos y actividades socioeconómicas son responsables del cambio 
de uso del suelo en la cuenca, y fuentes de presión sobre el paisaje costero. Por tanto, la 
hipótesis de este estudio se basa en que las cuencas con intensa actividad humana presen-
tarán pobre condición del paisaje costero y disminución de los servicios ambientales, en 
este caso los almacenes de carbono de los humedales en el corredor transversal costero. 
Bajo este contexto, se evaluaron dos zonas de la costa yucateca con actividades humanas 
contrastantes: Progreso (de alto impacto) y Celestún (de bajo impacto). Se cuantificaron los 
aportes de N y P por distintas actividades humanas y cambios de uso de suelo entre 1992 
y 2012 a escala de cuenca. Se determinó la condición en función de variables de calidad del 
agua, fitoplancton y hábitat (manglar y pastos marinos). Finalmente, se evaluó el servicio 
ambiental de almacén de carbono en los humedales costeros de ambas zonas. La cuenca 
de Progreso pese a su menor tamaño (27 449 ha vs 377 506 de Celestún) registró descargas 
de P tres veces más altas que Celestún por actividades antrópicas. La condición general 
de la costa resultó de regular a mala para Progreso y de buena a regular para Celestún. La 
evaluación del servicio ambiental indicó que a nivel paisaje se almacenan 1.7 veces más 
C en los humedales de Celestún (407 Mg C ha-1) que en los de Progreso (235 Mg C ha-1). 
Los resultados sugieren que para mantener los servicios ambientales de los humedales de 
Yucatán es necesaria la regulación de las actividades humanas a nivel de cuenca, y las ac-
ciones de restauración debieran orientarse a recuperar la heterogeneidad del paisaje.
Palabras clave: costa, condición, cuenca, carst, almacén de carbono, paisaje, humedal.
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Los ecosistemas de manglar desempeñan una gran diversidad de servicios ambientales y 
son uno de los mayores almacenadores de carbono a nivel mundial, por esta razón forman 
parte de los ecosistemas más importantes en la mitigación del cambio climático. En el pre-
sente estudio se determinó la reserva de carbono en la biomasa arbórea y en el suelo del 
bosque de manglar asociado al estero de Tumilco, Tuxpan, Veracruz; haciendo uso de la 
metodología de Kauffman et al. (2013) se realizaron 15 transectos de 100 m distribuidos al 
azar. Se midió la altura y el diámetro a la altura del pecho de cada individuo mayor a 2.5 
cm y se colectaron 2 muestras de suelo por transecto a 30 cm de profundidad. Para la esti-
mación de la biomasa aérea se utilizó la ecuación de Komiyama et al. (2005) y su conversión 
a carbono mediante la conversión utilizada por Kauffman (2011); para estimar el carbono 
en suelo, se aplicó la fórmula utilizada por Moreno el al. (2010). Se determinaron taxonó-
micamente las especies de Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa. 
En relación al carbono almacenado en la biomasa aérea, la especie A. germinans capturó 
28.555 Ton C/ha, seguida de L. racemosa con 19.508 y R. Mangle con 4.816. Mientras que el 
carbono almacenado en el suelo del manglar fue de 147.41 Ton C/ha. El almacenamiento 
de carbono en biomasa arbórea fue menor en comparación a los manglares de Sudamérica, 
pero casi similares a las estimadas en la Laguna de Alvarado, México. De igual forma, el 
secuestro de carbono orgánico en el suelo fue inferior a los reportados en otros estudios 
realizados para el sur de México. Sin embargo, con sus aproximadamente 1,000 ha, el man-
glar de Tumilco tiene gran capacidad para retener carbono y contribuir al cambio climático.
Palabras clave: manglar, carbono, biomasa aérea, suelo, Veracruz.
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El cambio global (GC), describe los cambios observados a escala planetaria debido a ac-
tividades antropogénicas que derivan en una serie de impactos que deterioran la salud 
de los ecosistemas debido a la contaminación, invasiones biológicas y el llamado cambio 
climático (CC) resultado de la emisión de gases de efecto invernadero. Las zonas costeras 
presentan una alta vulnerabilidad al Cambio Global y Climático, por lo que es necesario 
implementar un monitoreo de largo plazo. Se implementaron los observatorios en zonas 
costeras, representativas de la costa mexicana, y donde el ICMyL, de la UNAM cuenta con 
unidades de investigación establecidas desde hace décadas: Mazatlán, Ciudad del Car-
men y Puerto Morelos. Se describen los principios generales de las primeras etapas para el 
establecimiento de observatorios costeros de cambio global a largo plazo y de bajo costo.  
Para ello, se definen objetivos alcanzables, establecidos con estrategias baratas y fáciles de 
cumplir, y a la vez ayuda a la formación de un equipo humano comprometido para llevar 
a cabo las actividades con el menor esfuerzo posible. Las series de tiempo se han adquirido 
con sondas de bajo costo que registran variables físicas y químicas básicas de las aguas 
superficiales (nivel del mar, temperatura, salinidad y oxígeno disuelto) y condiciones de 
la troposfera inferior (temperatura, humedad relativa, presión, velocidad y dirección del 
viento, precipitación, irradiación global). Y se han complementado con la recopilación de 
información histórica, principalmente datos satelitales y series de tiempo atmosféricas de 
aeropuertos cercanos. El Observatorio de Ciudad de Carmen he generado mediciones de 
monitoreo de mareas, corrientes y olas desde noviembre del 2016 a la fecha, y se han regis-
trado variables atmosféricas (presión, temperatura, humedad relativa, velocidad y direc-
ción del viento, precipitación) desde 1983 a la fecha. Es importante señalar la necesidad de 
contar con fuentes de financiamiento para la adquisición de equipos de reemplazo, nuevos 
y redundantes, para el buen funcionamiento de los observatorios, además de un apoyo ins-
titucional y de la capacitación constante de recursos humanos. El costo aproximado para 
mantener un observatorio costero de largo plazo es de $ 38 400.0. MN anuales.
Palabras clave: observatorios, cambio climático, Laguna de Términos, monitoreo. 
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Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) son compuestos generados principal-
mente por procesos de combustión y por quemas e incendios y, en el caso de los Contami-
nantes Orgánicos Persistentes (COPs) tales como el DDT, se emplearon intensiva y extensi-
vamente en la agricultura para el control de plagas. Debido a su extrema persistencia estos 
compuestos se encuentran en casi todos los sustratos ambientales principalmente en siste-
mas acuáticos, ingresando a ellos por medio del transporte fluvial, escorrentías, precipita-
ciones o por la deposición atmosférica desde fuentes antropogénicas. Estos compuestos tie-
nen la capacidad de bioacumularse y biomagnificarse en redes alimentarias incrementado 
sus concentraciones en cada nivel superior, causando posibles daños toxicológicos a largo 
plazo en diversas especies. De los principales efectos adversos de los COPs y HAPs es la 
de ocasionar disrupción endócrina, lo cual puede repercutir en la reproducción de la po-
blación. Se tiene registro que entre Tabasco y Campeche se emplearon 10 toneladas anuales 
de DDTs para el combate a la malaria. Así mismo, debido a que es una zona agrícola las 
prácticas de roza-tumba y quema (RTQ) emiten una gran cantidad de HAPs al ambiente. 
Debido a lo anterior se plantea conocer y comprender la distribución y transferencia de 
COPs y HAPs de una red trófica acuática del sistema lagunar Chaschoc-Sejá en Emiliano 
Zapata-Tabasco, con el fin de conocer las posibles afectaciones y evaluar el impacto ecoló-
gico de estos contaminantes sobre el ciclo de vida de la biota acuática. 
Palabras clave: hidrocarburos, contaminantes orgánicos, bioacumularse.
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Las zonas costeras son espacios naturales dinámicos, los cuales presentan cambios a través 
del tiempo en función de factores ambientales y antropogénicos, que alteran sus caracterís-
ticas morfológicas. El objetivo del presente estudio es determinar, durante la época de nor-
tes del año 2017, la variación espacial entre las playas situadas al norte (Isla Arena y Playa 
Bonita), centro (Payucán y Chenkán) y sur (Nuevo Campechito) del Estado de Campeche; 
complementariamente, durante este año se analizó la variación en el tamaño de sedimen-
tos. Los levantamientos topo-batimétricos fueron medidos con equipo GPS Diferencial du-
rante la temporada de Nortes. En las playas de Playa Bonita, Payucán e Isla Arena existen 
estructuras hechas por la mano del hombre, mientras que en Chenkán y Nuevo Campechi-
to, no existe ningún tipo de acción antropogénica. Estos resultados podrán ser empleados 
para caracterizar a las playas del estado de Campeche, con respecto al comportamiento 
dinámico, el tipo de sedimento predominante y el clima marítimo; permitiendo que sirva 
para diferentes líneas de investigación, como son la caracterización de riesgo y resiliencia, 
el desarrollo de planes de manejo donde se mencionen las acciones adecuadas para la pro-
tección de zonas vulnerables costeras acorde a la jurisdicción del lugar y de aquellos que 
cuenten con obras portuarias, además de considerar la capacidad de adaptación y respues-
ta de cada sitio ante los cambios provocados por eventos extremos. 
Palabras claves: zonas costeras, Campeche, playas, factores ambientales, sedimento.
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Las ciudades costeras se encuentran sujetas a afectaciones por eventos hidrometeorológi-
cos, por lo que es necesario conocer el comportamiento de los cuerpos de agua que las ro-
dean para identificar estrategias apropiadas que permitan hacer frente a los impactos que 
estos puedan ocasionar. Una herramienta importante para comprender el comportamiento 
de los sistemas costeros, son los modelos numéricos, sus resultados pueden ser utilizados 
para la gestión de riesgos, lo cual es de gran relevancia enmarcado en la protección civil, lo 
cual sirve para mejorar la preparación y respuesta ante desastres.  En el presente trabajo se 
caracterizó la zona costera de la ciudad de San Francisco de Campeche de acuerdo con su 
comportamiento hidrodinámico; Se utilizó el código T-Tide para el análisis y descomposi-
ción de la señal de marea. Se implementó el sistema TELEMAC-MASCARET, con el cual se 
simularon diversos escenarios representativos de niveles de viento y marea astronómica, 
obteniendo al final los tirantes de inundación en la línea y zona costera. Con los resultados 
obtenidos de las simulaciones, se evaluó la vulnerabilidad costera a nivel AGEB basado 
en la metodología propuesta por Canul (2017), la cual consiste en la asignación de pesos 
diferenciados a cada variable que tiene injerencia en la zona costera. En las simulaciones 
extremas, la superficie libre se elevó cercana a los 4 metros con tirantes de inundación de 
3 metros en zonas contiguas a la costa; las colonias más propensas a inundaciones durante 
eventos extremos son, San Francisco, villas de Ah Kim Pech, Palmas I, II, III, colonia Cen-
tro, entre otras. El valor promedio de la vulnerabilidad de las AGEBs analizadas es medio, 
esto debido a que la mayoría de las AGEBs se encuentran dentro de las zonas identificadas 
como inundables o de baja topografía, pendientes pequeñas o cercanas a cuerpos de agua.
Palabras Claves: eventos hidrometeorológicos, modelos numéricos, telemac-mascaret, ti-
rantes de inundación
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Debido al deterioro ambiental asociado al uso intensivo de los combustibles fósiles, la 
ley mexicana para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética (LAERFTE) tiene como objeto regular el aprovechamiento de fuen-
tes y tecnologías limpias para generar energía eléctrica. La energía del gradiente salino 
es considerada una energía limpia para el medio ambiente, libre de CO2 y gases de efecto 
invernadero. Al combinar dos soluciones con diferentes concentraciones salinas, a presión 
y temperatura constante, se libera energía, la cual es impulsada por el diferencial quími-
co entre las dos masas de agua. El Área de Procesos Costeros e Hidrológicos del Insti-
tuto EPOMEX, ha realizado diversas campañas de campo en el río Champotón, Campe-
che, para analizar el comportamiento de la temperatura y salinidad, así como el aforo de 
caudales en la sección de estudio, teniendo dos secciones (transversal y longitudinal) de 
análisis, ubicada debajo del puente vehicular de la carretera 180. Se recolectaron datos de 
temperatura y conductividad con un CT y presión con un DT ambos equipos de la marca 
HOBO, y velocidades de agua con un correntímetro acústico doppler de la marca SonTeck; 
las campañas tuvieron una duración de 12 horas en promedio. Para calcular el potencial 
energético teórico, se utilizó la ecuación de la energía libre de Gibbs. En octubre de 2018 
(temporada de lluvias) se registró un potencial energético teórico 8 veces superior al mes 
de marzo de 2018 (secas), lo anterior directamente relacionado con el mayor aporte de agua 
dulce por parte del río; de manera general, para la temporada de lluvias. Con los datos 
recabados se obtuvo que al mezclar un 1.30 m3 de agua dulce con una cantidad igual de 
agua salada, el potencial energético es suficiente, para alimentar 10,000 viviendas, con un 
consumo promedio de 200 kWh/mes por vivienda.
Palabras clave: Gradiente salino, Potencial energético.
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Se analizó el zooplancton colectado sobre la zona nerítica de los estados de Tamaulipas y 
Veracruz durante junio de 2014. El material biológico se colectó con una red Bongo en una 
red de 24 estaciones a través de arrastres superficiales. Los datos hidrológicos se registra-
ron con una sonda CTD (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto., pH, Turbidez, Cloro-
fila-a), asimismo se tomó una muestra de agua superficial para determinar las principales 
fracciones del petróleo (Alifáticos, PAHs-Tot, PHAs-BPM, PHAs-APM, UCM y HC-Tot) 
y metales adsorbidos (Fe, Ni, Cr, Hg y Zn). La biomasa y densidad promedio fue de 9.8 
g/100m3 y 1039 org/100m3, respectivamente, lo que presupone una producción secundaria 
zooplanctónica baja para la época y para la región estudiada si se compara con los valores 
promedio reportados para la región centro del Golfo de México (240 g/100m3). Esta bio-
masa y abundancia del zooplancton presentó sus mayores densidades frente a sistemas 
fluvio-lagunares. Los copépodos (38.2%), sergéstidos (28.5%), quetognatos (5.8%), huevos 
de pez (5.7%) y sifonóforos (4.4%) fueron los grupos más abundantes que, en conjunto, 
aportaron más del 82.6% del material colectado. La Se registró una importante riqueza (40), 
diversidad (2.9 bits/ind) y dominancia media (0.57), lo que sugiere una comunidad con 
un significativo intercambio con la fauna oceánica adyacente. La distribución espacial de 
estos descriptores estuvo influenciada por la dinámica oceanográfica local, en tanto que la 
mayor abundancia se registró frente a los sistemas fluvio-lagunares de la región. Los aná-
lisis ACC/RDA, mostraron una importante asociación del zooplancton dominante con las 
variables hidrológicas como temperatura, biomasa, Clorofila-a y turbidez, mientras que el 
análisis RDA denotó una baja asociación de los organismos con las principales fracciones 
del petróleo y metales adsorbidos.
Palabras clave: Zooplancton, Datos hidrológicos, Tamaulipas, Veracruz
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Se analizó el zooplancton colectado sobre la zona nerítica de los estados de Tamaulipas y 
Veracruz durante junio de 2014. El material biológico se colectó con una red Bongo en una 
red de 24 estaciones a través de arrastres superficiales. Los datos hidrológicos se registra-
ron con una sonda CTD (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto., pH, Turbidez, Cloro-
fila-a), asimismo se tomó una muestra de agua superficial para determinar las principales 
fracciones del petróleo (Alifáticos, PAHs-Tot, PHAs-BPM, PHAs-APM, UCM y HC-Tot) 
y metales adsorbidos (Fe, Ni, Cr, Hg y Zn). La biomasa y densidad promedio fue de 9.8 
g/100m3 y 1039 org/100m3, respectivamente, lo que presupone una producción secundaria 
zooplanctónica baja para la época y para la región estudiada si se compara con los valores 
promedio reportados para la región centro del Golfo de México (240 g/100m3). Esta bio-
masa y abundancia del zooplancton presentó sus mayores densidades frente a sistemas 
fluvio-lagunares. Los copépodos (38.2%), sergéstidos (28.5%), quetognatos (5.8%), huevos 
de pez (5.7%) y sifonóforos (4.4%) fueron los grupos más abundantes que, en conjunto, 
aportaron más del 82.6% del material colectado. La Se registró una importante riqueza (40), 
diversidad (2.9 bits/ind) y dominancia media (0.57), lo que sugiere una comunidad con 
un significativo intercambio con la fauna oceánica adyacente. La distribución espacial de 
estos descriptores estuvo influenciada por la dinámica oceanográfica local, en tanto que la 
mayor abundancia se registró frente a los sistemas fluvio-lagunares de la región. Los aná-
lisis ACC/RDA, mostraron una importante asociación del zooplancton dominante con las 
variables hidrológicas como temperatura, biomasa, Clorofila-a y turbidez, mientras que el 
análisis RDA denotó una baja asociación de los organismos con las principales fracciones 
del petróleo y metales adsorbidos.
Palabra clave: Zooplancton, Variables hidrológicas.
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Se analizó la composición, abundancia y riqueza zooplanctónica en la zona costera de la 
península de Yucatán, entre los puertos de Telchac y Cabo Catoche, durante los meses de 
septiembre y noviembre de 2017. En virtud de que el zooplancton es sensible a estímulos 
lumínicos, su captura se efectuó mediante una trampa de luz. El muestreo se efectuó al 
interior de un derrotero de 21 estaciones, en la que se empleó una red de abertura de malla 
de 505 µm y una fuente lumínica LED blanca instalada a una profundidad de 5 m, con un 
tiempo de exposición promedio de 4 h (23:00–03:00 hrs). Se capturaron 28 grupos del zoo-
plancton con fototropismo positivo, incluyendo la presencia incidental de siete grupos.  El 
grupo más abundante estuvo constituido por anfípodos hipéridos (29.8%), seguido por co-
pépodos calanoidéos (12.5%), mísidos (5.3%), estomatópodos (5.1%), larvas de decápodos 
(4.0%) y larvas de peces (3.3%) que, en conjunto, representaron el 60.3% del material colec-
tado. Los hipéridos y calanoidéos se distribuyeron preferentemente en un medio con carac-
terísticas oceánicas y menor sobre el costero y conformaron grandes agregaciones cerca de 
la superficie; entre los grupos del zooplancton, los antes citados presentan los órganos foto 
receptores más desarrollados lo que explicaría primariamente su presencia y dominancia 
ante la fuente luminosa. Por su parte, el desplazamiento de los huevos de peces, taliáceos, 
sifonóforos, apendicularias, larvas de braquiópodos (Lingula) y de gasterópodos (Veliger), 
están sujeto a las corrientes marinas y su presencia en la trampa puede considerarse inci-
dental; esta última larva la literatura señala que presenta un fototropismo positivo a la luz 
roja. Se registra por primera vez la composición del zooplancton capturado con trampas de 
luz y su dominancia de anfípodos y copépodos en el litoral norte de Yucatán.
Palabras clave: abundancia, riqueza, zooplancton, fototropismo positivo.
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Los manglares son un ecosistema crítico en la zona costera, debido a las diferentes fun-
ciones ecológicas y beneficios económicos que ofrecen. Los manglares en Isla del Carmen, 
Campeche representan la vegetación dominante costera en esta región con el 50%. Este 
ecosistema comparte diferentes características de ambientes terrestres y acuáticos, está de-
terminado por factores abioticos locales y regionales que controlan su estructura y función. 
Desde los años 80´ hasta la actualidad se han visto cambios en la cobertura de manglares 
de Isla del Carmen debido a distintos factores tanto naturales como antrópicos. Tomando 
en cuenta lo anterior el objetivo de este trabajo fue determinar los cambios de la cobertura, 
distribución y condición de los manglares en Isla del Carmen, Campeche, del año 1967 al 
2015. Se determinó la distribución y condición con base una fotografía aérea para el año 
1967 y para el 2015 se realizó con base en una imagen de satélite Sentinell, se realizó una 
clasificación supervisada alimentada con datos de campo. Se observaron cambios míni-
mos en la cobertura de manglar, ya que el manglar que se perdió por cambio de uso de 
suelo se ganó en la zona sur de la isla donde no hay presencia de desarrollos urbanos. Se 
observó un aumento del 13% en la degradación de los manglares, lo que puede atribuirse 
a cambios por fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas, y/o a cambios en 
los patrones de sedimentación, que causaron el azolvamiento de canales de marea de los 
cuales dependen los manglares de la isla. Los manglares en Isla del Carmen han cambiado 
su distribución y condición entre el período de 48 años estudiado.
Palabras clave: Isla del Carmen, mangle, uso de suelo, zona costera.
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Uno de los ecosistemas prioritarios del área de protección de flora y fauna Laguna de Tér-
minos, Campeche, es el bosque de manglar, que tiene una importante área de cobertura 
particularmente en la porción occidental donde se ha descrito el bosque más importante, 
conservado y antiguo de Mesoamerica. Este bosque se encuentra asociado y delimitado por 
los sistemas fluvio-lagunares de Pom-Atasta (SPA) y Palizada-Del Este (SPE) y el objetivo 
del presente estudio fue estimar los cambios en la cobertura de manglar durante el periodo 
2005 al 2015, así como determinar las presiones antropogénicas a partir de la evaluación 
del Índice de Huella Humana (IHH). Se utilizó información de vegetación y uso de suelo 
de la serie VI-INEGI y el sistema de información geográfica QGIS. El mayor porcentaje de 
pérdida de cobertura de manglar se registró durante el periodo 2005-2010 con un 2.07 %, lo 
que constituye 16.62 km2, para el periodo 2010-2015 se registró una pérdida de 15.31 km2, 
correspondiente al 1.89 %. El análisis de IHH demostró que las zonas adyacentes a ambos 
sistemas se encontraron clasificadas entre medio, alto y muy alta transformación antropo-
génica, la mayor trasformación se registró en la zona de la planicie del municipio de Pali-
zada que influye directamente en la cobertura de manglar y otra vegetación de humedal 
del SPE, la cual presentó 374.8 km2 (14.3 %) de transformación. Las zonas circundantes a los 
SPA y SPE presentan una pérdida de hasta 33.54 km2 en un periodo de 10 años, esto se debe 
a las diversas actividades de desarrollo humano presente en la zona, las cuales influyen en 
su dinámica ecológica y cobertura de los ecosistemas de manglar. Es de gran importancia 
realizar el seguimiento del cambio de cobertura de mangar para proponer estrategias que 
permitan mantener y conservar la biodiversidad de ambos sistemas.
Palabras clave: perdida de manglar, impacto antropogénico, Pom-Atasta, Palizada-del 
Este, ANP. 
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El pepino de mar Isostichopus badionotus es una especie de alta importancia comercial en la 
zona costera de Yucatán. En los últimos años este recurso ha generado una derrama eco-
nómica muy importante, sin embargo, su captura indiscriminada ha llevado a la pesquería 
a un estado de sobreexplotación. Por lo anterior, es imperioso generar conocimiento clave 
para entender el estado en que se encuentra la pesquería. El objetivo del trabajo fue evaluar 
el impacto que tuvo la pesca de pepino de mar en Sisal, Yucatán y analizar el valor de las 
capturas en los puertos de Yucatán de 2010 a 2017. El impacto de la pesca se evaluó a través 
de indicadores basados en tallas con datos obtenidos en Sisal, durante las temporadas de 
pesca de los años 2010, 2011 y 2012. Con base en los registros de captura y precio por kilo-
gramo de pepino de mar, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se realizó un 
análisis de la variación del valor por puerto y año a través de un índice de captura. En las 
capturas se encontró una talla promedio de 24 cm de longitud dorsal, con un rango de 12 a 
44 cm. Los indicadores basados en tallas mostraron que el 28.40% de organismos de la cap-
tura fueron juveniles, 44.43% con talla óptima y 6.44% de organismos mega-desovadores. 
La distribución del valor de la pesquería muestra que Dzilam de Bravo concentró la mayor 
derrama económica, 31% de un total de 343.81 millones de pesos en el periodo señalado, 
seguido de Río Lagartos (16%). Los resultados indican un alto impacto de la pesca en Sisal, 
sin embargo, esto no coincidió con un alto valor de las capturas. Es necesario profundizar 
en el conocimiento del impacto de la pesca por localidad para un adecuado manejo de la 
actividad.
Palabras claves: Isostichopus badionotus, Río Lagartos, mega-desovadores.



47

AMB_021
ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNIDADES  

BACTERIANAS Y ARQUEANAS EN UNA LAGUNA COSTERA  
ESTRATIFICADA EN EL SUR DEL GOLFO DE MÉXICO

S. Cadena1, D. Cerqueda-García1, F. Cervantes2, J.A. Herrera-Silveira1,  
L. Aguirre-Macedo1 y J.Q. García-Maldonado3 

1Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,  
Departamento de Recursos del Mar, Unidad Mérida, Yucatán, México 

2División de Ciencias Ambientales, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica,  
IPICYT, San Luis Potosí, México 

3CONACYT-Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,  
Departamento de Recursos del Mar, Unidad Mérida, Yucatán, México

santiago.cadena@cinvestav.mx

Las lagunas costeras son sistemas acuáticos importantes con fuertes gradientes fisicoquí-
micos, donde la participación de microorganismos en los ciclos biogeoquímicos ha sido 
bien reconocida; sin embargo, hasta la fecha, la diversidad y distribución microbiana en 
estos ambientes ha sido poco investigada. En este estudio, se exploraron tres distintas zo-
nas hidrológicas de una laguna costera (oligohalina, marina y mezcla) caracterizando la 
estructura y composición de las comunidades microbianas bénticas, con secuenciación de 
16S rRNA Illumina. Sedimentos frescos fueron recolectados en septiembre 2017. Salinidad, 
pH, temperatura y oxígeno disuelto fueron medidos in situ. En el laboratorio, se cuantificó 
el contenido de carbono, nitrógeno e hidrógeno con un analizador elemental. También, 
se extrajo el ADN ambiental de los sedimentos para amplificar fragmentos del gen 16S 
ARNr, utilizando ambas parejas de primers, 16SF/16SR y 0519/1041, particulares para los 
dominios Bacteria y Arquea, respectivamente. Amplicones fueron secuenciados utilizando 
Illumina Miseq. Análisis bioinformáticos y estadísticos para determinar la diversidad mi-
crobiana y su relación respecto a los parámetros ambientales, se llevaron a cabo usando QI-
IME2 y R. El análisis de coordenadas principales mostró diferencias en la estructura de la 
comunidad y el análisis PERMANOVA evidenció que la zonación de la muestra y la salini-
dad fueron los principales factores ambientales que explicaron la varianza de las comuni-
dades procarióticas. Se detectaron taxones microbianos diferencialmente abundantemen-
te para cada zona de la laguna mediante análisis de LEfSe. Miembros representativos de 
Marinilabiceae, Bathyarchaeota y metanógenos/metanótrofos anaeróbicos (Methanosae-
taceae, ANME 1-b y WSA2) fueron característicos la zona oligohalina; mientras que la boca 
de la laguna mostró una comunidad representada principalmente por Sandaracinaceae y 
Lokiarchaeota. Los sedimentos en la zona de mezcla exhibieron una mayor abundancia de 
Flavobacteriaceae, Desulfobulbaceae y Thermoplasmata (MBGD y DHVEG). Este estudio 
expande la información disponible sobre la composición y distribución de Bacterias y Ar-
chaea no cultivadas en lagunas costeras. 
Palabras clave: laguna costera de transición, diversidad microbiana, Secuenciación de 16S 
rRNA Illumina, Análisis LEfSe.
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Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son regiones de la biósfera cuyo objetivo es conser-
var y salvaguardar la diversidad, promover la conservación y favorecer la investigación 
que permitan profundizar el conocimiento de los recursos naturales. El Parque Nacional 
Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc y el Área de Protección de 
Flora y Fauna Manglares de Nichupté son ANP que se encuentran en una zona urbana con 
alta actividad turística (Cancún) que genera impactos ambientales negativos, por lo cual es 
importante identificar modificaciones en el ecosistema para poder implementar acciones 
preventivas o correctivas que permitan preservar estos hábitats y las especies que en ellas 
habitan. En la presente investigación, se evaluó la calidad del agua en sitios específicos 
de ANP en la zona norte de Quintana Roo y se presenta un comparativo histórico de 10 
años que nos permiten ver los cambios en cuatro parámetros indicadores de la calidad del 
agua (clorofila, nitrógeno inorgánico disuelto, fosfatos y silicatos) y tres metales pesados 
(cadmio, hierro y plomo). Comparando nuestro estudio con reportes previos, se observó 
incremento en la concentración de clorofila y nitrógeno inorgánico disuelto. Los fosfatos 
se mantuvieron relativamente similares. La concentración de nitrógeno y fosfatos cuanti-
ficado superan los límites sugeridos para la protección de vida acuática en áreas costeras 
(CE-CCA-001/89). Los metales cadmio y plomo superan los límites sugeridos para la pro-
tección de vida acuática en áreas costeras (CE-CCA-001/89) pero son menores a los espe-
cificados por la NOM-001- SEMARNAT-1996- para recreación en aguas costeras. Es impor-
tante monitorear la calidad del agua en estas ANP puesto que representa ecosistemas con 
actividades turísticas consideradas de bajo impacto, no obstante, se observan cambios en 
detrimento del ecosistema. 
Palabras claves: impactos ambientales negativos, metales, ANP.
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El almacén de carbono subterráneo constituye más del 50% respecto al carbono total alma-
cenado en los manglares. Los almacenes son heterogéneos para cada ecotipo de manglar; 
respondiendo a los gradientes de hidroperíodo y a sus características biogeoquímicas. A 
pesar de que hay grandes extensiones de manglar sometidas a la restauración, todavía hay 
un balance negativo en su extensión. Desde los años 80´s se ha reducido su cobertura en un 
35% de forma global, ya sea por causas antrópicas o naturales. El objetivo de este estudio 
fue estimar el almacén de carbono subterráneo en los manglares de la Isla del Carmen, 
considerando el ecotipo y condición ecológica. Se seleccionaron diez sitios de manglar y se 
agruparon en cinco clases: degradado, restauración temprana, restauración avanzada, re-
ferencia cuenca de Avicennia germinans y franja de Rhizophora mangle. Se caracterizaron los 
sitios de acuerdo con la estructura forestal, sus patrones hidrológicos y sus variables bio-
geoquímicas. El mayor tiempo de inundación fue en los sitios de R. mangle y degradados, 
pero menores en la referencia con A. germinans; mientras los sitios en restauración tuvieron 
valores intermedios. Respecto al almacén de carbono orgánico total (Corg) se registraron di-
ferencias entre clases: el mayor almacén subterráneo fue en R. mangle (1471.6 Mg C ha-1), se-
guido del degradado (510.9 Mg C ha-1) y el sitio A. germinans (413 Mg C ha-1). Los menores 
contenidos de Corg se presentaron en restauración temprana (399.7 Mg C ha-1) y avanzada 
(253.6 Mg C ha-1). La mayor proporción de Corg en los sitios degradados con respecto a los 
sitios de A. germinans y restaurados estuvo relacionado a la sobreinundadación continua 
(7 meses) y a la condición reducida del suelo (-85.5 mV Eh); en contraste con los manglares 
restaurados, en donde la reconexión hidrológica con la Laguna de Términos permitió la 
exportación de Carbono.
Palabras clave: carbono, manglares, hidroperíodo, variables biogeoquímicas.
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La vegetación arbórea del estado de Campeche comprende una amplia gama de patrones 
estructurales y de diversidad referente a las especies que se localizan en el estado, en don-
de gran mayoría de los árboles que se tienen contribuyen económicamente a gran parte de 
las familias, es por ello que se deberían de cuidar las áreas en las cuales aún existe presen-
cia de  vegetación, por lo antes mencionado es que el presente estudio pretende conocer la 
diversidad  forestal la selva baja caducifolia y la selva mediana subperennifolia, presente 
en San Lorenzo, Campeche, México en la cual e establecieron 4 sitios de muestreo, en un 
área impactada por 20 años por procesos humanos y 4 sitios en una área sin impacto  en 
dentro de esta zona se realizaron círculos con una capacidad de 1000m² en dicho sitio de 
estudio. En los cuales se midieron e identificaron todos los individuos con registro de un 
diámetro a 1.30m (DAP) ≥2.5cm, así como la altura e identificación de especies. La estructu-
ra de la diversidad forestal se determinó por los índices de dominancia, equidad, Simpson, 
índice de composición de Shannon Wiener. Dentro de los análisis de los diferentes índices 
de diversidad forestal se encontraron 13 especies en donde según los resultados la especie 
con mayor abundancia fue Acacia gaumeri con base a este estudio se determina que existe 
una similitud en cuanto a las especies de ambos sitios, pero los datos reflejan que en cuanto 
a diámetros y alturas varían.
Palabras clave: vegetación, diversidad, impacto, abundancia, San Lorenzo Campeche.
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La zona costera es un área de gran importancia y sumamente apreciada por su potencial 
ecológico, turístico y urbanístico, sin embargo, es un recurso frágil y limitado, por esta 
razón debe ser administrado a través del Ordenamiento Ecológico y Territorial, por tal mo-
tivo es necesario determinar los procesos costeros, ya que son la línea base para el diagnós-
tico, monitoreo y manejo de estas zonas. Con base a lo anterior, el propósito de este estudio 
consistió en analizar la dinámica costera de la playa de San Lorenzo, Campeche; mediante 
el levantamiento de doce perfiles de playa a lo largo de los meses de abril a septiembre a 
través de un nivel topográfico modelo LD-01 No-80510; considerando la importancia de 
este sector, debido que es denominada una zona de anidación de la tortuga de Carey (Eret-
mochelys imbricata). Se realizaron lecturas topográficas para cada uno de los perfiles, con el 
fin de determinar el nivel de cada cota en base a la línea costera y de esta manera conocer 
el comportamiento y movimiento que presenta entre cada mes. Se compararon mediante 
las imágenes proporcionadas por el programa de Google Earth Pro y los resultados indi-
can dos comportamientos en el estudio, el primero se caracteriza por presentar acreción y 
aumento en el ancho de algunos sectores de la playa durante los meses de Abril a Junio 
y en los meses de Junio a Septiembre fomentan procesos erosivos, por lo tanto podemos 
determinar que debido a las temporada de lluvias hay una incidencia de procesos erosivos, 
sin embargo es necesario realizar un estudio completo para determinar el ciclo real que tie-
ne la costa, con el fin de determinar su comportamiento y poder compararlo con estudios 
de años anteriores, y de esta manera poder proporcionar  tendencias a futuro de la línea 
costera.
Palabras claves:  dinámica costera, línea costera, acreción, erosión, comportamiento.
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Los impactos de las actividades humanas, así como los flujos y fenómeno naturales tienen 
un impacto sobre los ecosistemas marinos. Una manera de cuantificar estos impactos es a 
través de las implicaciones que tienen en la re-suspensión del sedimento y la re-minerali-
zación de la materia orgánica. El presente trabajo muestra los patrones de distribución de 
materia orgánica y granulometría de la plataforma de Yucatán y del polígono de perdido, 
norte del Golfo de México. Los resultados indican la influencia de sedimentos calcáreos en 
la plataforma de Yucatán, y la influencia de sedimento terrígeno y chapopoteras naturales 
en las muestras obtenidas del polígono de Perdido. La concentración de materia orgánica 
en sedimentos en ambas zonas de estudio, presentó una variación espacio-temporal rela-
cionada a la temporada de lluvias o huracanes. La concentración de materia orgánica fue 
menor y presento, una distribución más homogénea debido a la disolución y transporte 
de sedimentos. En contraste con la temporada de secas, donde la materia orgánica en se-
dimentos es ligeramente mayor a causa de un menor transporte de sedimentos. Espacial-
mente al acercarse al Golfo de México, los aportes de materia orgánica son mayores, debido 
a los sedimentos terrígenos y los aportes de los distintos ríos cercanos a la zona de estudio.
Palabras clave: sedimento, granulometría, espacio-temporal.
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Los manglares representan un ecosistema altamente productivo, su productividad ha sido 
parcialmente explicada por la presencia de un eficiente sistema de reciclaje de nutrientes 
efectuado a través de la actividad microbiana. En el presente estudio se realizó una eva-
luación de la diversidad y abundancia de bacterias en la rizósfera de cuatro sitios de man-
glar dominados por Avicennia germinans y con diferente estado ecológico (conservado, con 
regeneración abundante de manglar, con regeneración escasa de manglar y degradado); y 
su relación con las propiedades del agua y del suelo. Se estudió la composición bacteriana 
mediante el análisis filogenético de la fracción 16S del ARNr, adicionalmente se realizó 
la caracterización fisicoquímica del agua intersticial y del suelo. De acuerdo a la riqueza 
específica y a los índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson, se observó mayor 
riqueza de especies y mayor diversidad de bacterias en los Sitios con regeneración escasa 
y degradado, mientras que en los Sitios conservado y con regeneración abundante se en-
contró menor riqueza y menor diversidad. La secuenciación reveló que la comunidad de 
bacterias fue dominada por los phylum Proteobacterias, Firmicutes y Actinobacterias. Los 
resultados muestran que existe una relación entre las variables salinidad, pH, potencial 
redox, amonio, sulfato, sulfuro, materia orgánica, carbono total, nitrógeno total, fósforo to-
tal, la relación N:P y la relación C: N, con el estado ecológico del manglar. Estos resultados 
amplían el conocimiento de la diversidad bacteriana y su papel ecológico en el ecosistema 
de manglar.
Palabras clave: manglares, bacterias, diversidad, abundancia, estado ecológico.
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Los representantes de la Familia Gerreidae se conocen comúnmente como mojarras; son 
peces de tallas relativamente pequeñas y color plateado, se distinguen principalmente por 
tener una boca sumamente protráctil, una vaina escamosa en las aletas impares y una aleta 
caudal furcada. Recientemente, dentro de las estructuras taxonómicas más utilizadas en 
la identificación de los peces, se encuentran los otolitos, que son concreciones calcáreas 
depositadas en forma de cristales de aragonita dentro del oído interno de los peces. El 
otolito sagitta es el más grande y su cara interna presenta una topografía característica, en 
donde la estructura más conspicua es el sulco acústico, conformado por el ostio y la cauda, 
que es la estructura por donde se lleva a cabo la transducción del sonido. Sin embargo, en 
los miembros del género Eucinostomus esta estructura se ve modificada. Por lo que en el 
presente trabajo se planteó como objetivo analizar las características morfológicas del sulco 
acústico en las cinco especies del género Eucinostomus, del Atlántico mexicano. Se realizó 
la descripción morfológica de la cara interna de un total de 45 pares de otolitos sagittae, 
pertenecientes a las cinco especies: Eucinostomus argenteus, E. gula, E. harengulus, E. jonesii 
y E. melanopterus. Los resultados demuestran que el sulco acústico presenta una disconti-
nuidad muy marcada entre el ostio y la cauda, siendo esto una anormalidad, ya que, en la 
mayoría de los peces óseos, esta región del otolito es continua. Por lo cual se considera que 
las discontinuidades estructurales se deben a cambios bruscos en la tasa de crecimiento del 
otolito y a que las especies se encuentran sometidas a un hábitat inestable, afectando las 
actividades fisiológicas del pez.
Palabras clave: Sagitta, sulco acústico, anormalidad, mojarras.
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Los bosques de manglar secuestran más carbono respecto a ecosistemas terrestres, siendo 
importante en programas de mitigación y adaptación dirigidos a reducir emisiones de CO2 
y la vulnerabilidad al incremento del nivel medio del mar. Los manglares han sido fuerte-
mente impactados por actividades humanas y eventos naturales, por lo que la restauración 
se ha convertido en una prioridad para mantener y aumentar las reservas de C. En las cos-
tas de la Península de Yucatán el cambio de uso del suelo (turismo, urbanismo, carretera y 
huracanes) ha provocado pérdidas de >14 500 ha en 25 años. Sin embargo, se desconoce el 
potencial que la restauración tiene en el secuestro de carbono. En este estudio se presentan 
los resultados del seguimiento a las condiciones ambientales y captura de carbono aéreo 
en las localidades de Celestún, Sisal, Progreso, Dzilam y Río Lagartos. Los resultados in-
dican que la restauración hidrológica favorece la disminución de la salinidad intersticial, 
pasando de 100 ups antes de las acciones a 40 ups en Celestún, mientras que las demás 
localidades la salinidad media fue de 35 ups. Respecto a la captura de carbono se registró la 
mayor captura en Celestún (7.5 Mg C ha-1), seguido de la localidad de Progreso 2.09 Mg C 
ha-1, mientras que en Dzilam se observó menor captura (0.010 Mg C ha-1). Esta variabilidad 
depende de las condiciones iniciales del sitio, la magnitud de las acciones y tiempo que 
han tenido estas para actuar en la recuperación del manglar. México con más 700 000 ha 
de manglar y un alto porcentaje en situación de restauración, tiene la oportunidad de con-
tribuir no sólo a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, sino también 
a conservar, recuperar y mejorar los servicios ambientales que estos ecosistemas proveen.
Palabras clave: manglar, ecosistema terrestre, Península de Yucatán, CO2.
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La pérdida neta de área y la degradación de los manglares por los usos humanos y por 
causas naturales ha supuesto una disminución muy notable de su capacidad de proporcio-
nar bienes y servicios ecosistémicos, por lo que existe la necesidad de desarrollar y mejorar 
sus métodos de restauración. La selección de servicios ecosistémicos como objetivos de la 
restauración en ecosistemas de manglar podría facilitar la inclusión de intereses económi-
cos y sociales de la restauración, al tiempo que aumenta la biodiversidad. Para estimar la 
provisión de servicios ecosistémicos, pocos estudios se basan en la toma de datos locales 
en zonas de restauración. En este estudio se presentan los resultados del seguimiento a 
las condiciones ambientales y almacenes de carbono aéreo en dos zonas de manglar con 
acciones de restauración pasiva (restauración hidrológica). La restauración favorece la dis-
minución de la salinidad intersticial, pasando de 100 ups antes de las acciones a 40 ups en 
Celestún, mientras que en Dzilam fue de 80 ups a 43 ups, lo que favoreció el establecimien-
to y crecimiento de plántulas de manglar. En la localidad de Celestún se establecieron las 
3 especies de manglar (R. mangle, L. racemosa y A. germinans), en Dzilam de Bravo solo se 
establecieron 2 especies de manglar (L. racemosa y A. germinans). En Celestún se registró 
el mayor almacenamiento de carbono aéreo al cabo de 6 años (4.78 Mg C ha-1), respecto a 
Dzilam. México con más 700 000 ha de manglar y 10 000 ha en situación de restauración, 
tiene la oportunidad de contribuir no sólo a las políticas de mitigación y adaptación al 
cambio climático, sino también a conservar, recuperar y mejorar los servicios ambientales 
que estos ecosistemas proveen.
Palabra clave: manglares, restauración, carbono, restauración. 
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La interconexión lateral en el humedal fluvial Maluco (HFM) probablemente fue reducida 
por una carretera construida sobre una barrera natural, que incrementó su cauce lleno a 
4.5 m sobre el nivel del mar. El objetivo de este estudio fue medir los valores de clorofila-a 
(Cla-a) y nutrientes en diferentes niveles de agua en un año hidrológico en el HFM. La 
profundidad relativa (Z), Cla-a, Nitritos, Nitratos, Amonio, y Fósforo total (PT) se midie-
ron simultáneamente en seis tiempos durante el periodo de muestreo. Mediante técnicas 
multivariadas se probó, como hipótesis, que las diferencias esperadas de Cla-a y nutrientes 
relacionadas a la fluctuación intra-anual del nivel del agua no serán registradas. Esta hipó-
tesis se sustentó en la posible disminución de la interconexión lateral por el efecto físico del 
terraplén. Ninguna variable fue descartada con el Análisis de Componentes Principales. 
Pero, la distribución intra-anual de las muestras resultó similar según la rutina de perfil de 
similitud (p=0.149). Coincidentemente: 1) más del 54% de los valores de Cla-a y PT indica-
ron condiciones hipereutróficas durante todo el año, y 2) ninguno de los valores de Z so-
brepasó la altura del terraplén (4.5 msnm). Además, las concentraciones máximas de Cla-a 
y nutrientes nitrogenados se registraron en las mínimas profundidades. En conclusión, las 
concentraciones de Cla-a y nutrientes resultaron intra-anualmente similares. Esta similitud 
es relacionada a la desconexión entre el río Grijalva y la llanura de inundación, ya que la 
inundación no sobrepasó la altura del terraplén durante todo el tiempo de muestreo. La 
tendencia de la exacerbación de Cla-a y PT, independiente a la escala intra-anual, abre la 
oportunidad de analizar el grado de conectividad hidráulica y volúmenes de intercambio 
asociados a los efectos independientes y combinados del terraplén, represamiento y esco-
rrentía en un estudio a largo plazo.
Palabras clave: nitritos, nitratos, amonio, fósforo.
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La expresión de los genes en respuesta a estresores ambientales como la temperatura, pue-
de ser determinante en los peces para sobrevivir a las variaciones en el ambiente causadas 
por el calentamiento global. Las lagunas costeras, con sus altas temperaturas del agua, po-
nen a prueba la resistencia y adaptabilidad de las poblaciones de peces al cambio ambien-
tal. Analizamos la variación en la expresión génica de dos especies endemicas de Fundulus 
en dos lagunas al norte de la península de Yucatán. Evaluamos las distancias genéticas 
entre las especies utilizando secuencias del gen Hsp70 y evaluamos la expresión de dos 
isoformas del gen Hsp70. Nuestros resultados mostraron una baja diferenciación genética 
entre las especies de Fundulus y también se encontraron individuos con alta variabilidad 
genética causada por polimorfismos no-neutrales que causan cambios en la estructura de 
la proteína. La expresión de los genes Hsp70 fue mayor en F. grandissimus que en F. per-
similis, estas variaciones son provocadas por la temperatura del agua y la diferenciación 
genética de las especies, provocando en los peces ser sensibles al estrés térmico. Nuestros 
resultados demuestran que ambas especies son sensibles al estrés térmico, sin embargo, 
las poblaciones exhiben un amplio rango de expresión genética, y polimorfismos no-neu-
trales, lo que podría ser una evidencia de un proceso de adaptación al estrés térmico. Esta 
capacidad de la población de peces para adaptarse a las variaciones ambientales puede 
afectar la distribución de los peces en las lagunas.
Palabras clave: estrés térmico, variación genética, expresión genética, adaptación, 
lagunas costeras.
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La contaminación por hidrocarburos en los cuerpos de agua es un problema ambiental y 
con impacto social, causado por derrames de petróleo, explosiones de ductos, mal almace-
naje y distribución de combustibles, por huachicoleo, incluso la descarga de embarcaciones. 
La zona hidrológica perteneciente al municipio de Macuspana, Tabasco ha sido foco de 
atención en los últimos meses por problemas ambientales que se han presentado en las zo-
nas aledañas al río Bitzales, según la PROFEPA en el 2018. El objetivo de la presente inves-
tigación es identificar los hidrocarburos presentes en el agua del río Bitzales, con el fin de 
evaluar los posibles daños a la biota de la región y sus posibles efectos en la salud pública. 
Se realizaron muestreos en 12 estaciones ubicadas sobre el rio. Las muestras fueron recolectadas 
en frascos color ámbar y etiquetas con la información correspondiente a cada estación y conser-
vadas en temperatura de refrigeración controlada para su transporte. Para la determinación de 
hidrocarburos se aplicó la técnica por cromatografía de gases, con un cromatógrafo con detector 
de ionización de flama, todas las muestras se realizaron por triplicado teniendo un total de 108 
análisis. Los resultados obtenidos identificaron la presencia constante de 15 hidrocarburos en las 
12 estaciones de muestreo. De estos, destacan los hidrocarburos aromáticos con respecto a las di-
versas fracciones de hidrocarburos alifáticos, la relación corresponde al 92:8 respectivamente. Los 
hidrocarburos aromáticos son compuestos más recalcitrantes que la mayoría de los compuestos 
hidrocarbonados, altamente tóxicos e incluso cancerígenos. Se encontró mayor presencia del Pen-
taceno, Carbazol y Benzopireno, los que pueden producir alteraciones en la salud pública, de la 
misma forma se encontró Nonano e Icosano en los diferentes puntos de muestreo. Los hidrocar-
buros mencionados son altamente bioacumulables en diferentes organismos marinos como son 
los moluscos bivalvos, crustáceos y algunos peces. 
Palabras clave: hidrocarburos, agua, contaminación, organismos marinos.
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Los manglares son uno de los ecosistemas más estudiados a nivel mundial, debido a su 
gran importancia. No obstante, se ha explorado poco la utilidad de las técnicas dendro-
ecológicas para orientar estrategias de mitigación ante los efectos del cambio climático 
(El Niño, La Niña y ENSO). Así como el uso de la dendroecología, como herramienta que 
permita registrar los efectos en los manglares causado por las modificaciones del patrón 
hidrológico, dinámica de los sedimentos y los procesos biogeoquímicos por variaciones 
climáticas y acciones antrópicas. El objetivo de esta investigación es evaluar si la dendro-
ecología es una herramienta que permite evaluar los cambios ambientales por eventos na-
turales o de tipo antrópico. Además de establecer si la dendroecología puede recuperar la 
respuesta de un bosque de mangle rehabilitado en su hidrología y los cambios fisicoquími-
cos del agua y suelo generados por esta acción a lo largo de 12 años. Esto en una superficie 
de 17 ha en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Campeche. Cabe 
destacar que este tipo de investigaciones no se tienen registradas en bosques de Avicennia 
germinans restaurados.
Palabras clave: Avicennia germinans, técnicas dendroecológicas, Laguna de Términos.
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Las capturas de la pesca ribereña están compuestas por una gran cantidad de especies, 
de las que generalmente, no se tiene información del impacto de los artes de pesca en 
la estructura poblacional, conocimiento que se considera relevante para la evaluación de 
las poblaciones y la adopción de medidas de manejo efectivas. El objetivo del trabajo fue 
analizar la selectividad de redes agalleras para la captura del chac-chi Haemulon plumieri 
en la costa de Campeche. Se realizaron muestreos mensuales de abril de 2017 a mayo de 
2018 en Champotón, Campeche. Se midió la longitud total de especímenes de chac-chi que 
fueron capturados con redes agalleras por la flota de pesca ribereña. Paralelamente se re-
cabaron los tamaños de la malla de las redes con las que fueron capturados. Se analizaron 
las ojivas de captura de manera mensual, se calcularon las tallas de primera captura L50 y 
se estimaron curvas de selección a través de seis tamaños de malla. Se midieron un total de 
4,964 individuos. La longitud total varió de 7 a 39 cm, con un promedio de 27 cm (±3.4). La 
talla de primera captura mayor se presentó en marzo L50=31.4 cm, y la menor en diciembre 
L50=25 cm. El resto de los meses se ubicó entre los 27.6 y 29.5 cm. Las curvas de selectividad 
mostraron que el 100% de probabilidad de retención se logra en las tallas de 30, 33, 35, 38, 
40 y 45 cm para los tamaños de malla de 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4 y 4.5 cm respectivamente. El 93% 
de los organismos capturados se ubicaron por arriba de la talla de primera madurez, por lo 
que la pesquería está incidiendo principalmente en el componente adulto de la población. 
Se considera que al momento no hay riesgo de sobrepesca de crecimiento.
Palabras clave: pesca artesanal, ojivas de captura, curvas de selección, talla de primera 
captura, Champotón.
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Los manglares son ecosistemas costeros muy importantes por los servicios ambientales 
que proveen como protección de la línea de costa ante fenómenos meteorológicos, esta-
bilización del suelo y provisión de hábitats para muchos organismos. La tipología de los 
manglares está determinada principalmente por la interacción de tres factores: hidrología, 
vegetación y características del sedimento. En particular la hidrología, relacionada con el 
nivel, frecuencia y tiempo de inundación, tiene una fuerte influencia sobre las condiciones 
de los recursos (nutrientes, luz) y estresores (pH, salinidad, potencial redox). Con el obje-
tivo de determinar la distribución, cobertura y condición de los manglares presentes en la 
isla del Carmen, Campeche, inicialmente se hizo una clasificación a priori de las cobertu-
ras usando herramientas de percepción remota. Basado en esta clasificación se realizaron 
visitas de campo en 33 sitios para colectar información de ubicación, especie dominante 
de manglar, altura, número de la árboles vivos y número de troncos muertos. También se 
registraron datos de salinidad, pH, potencial redox y temperatura del agua intersticial y 
superficial. Se registró una cobertura total de 1447 ha de manglar, con 4 tipologías: manglar 
de franja dominado por Rhizophora mangle cubriendo 882 ha (60% del total); manglar de 
tipo cuenca dominado por Avicennia germinans con 286 ha (20%); manglar tipo chaparro 
dominado por A. germinans con 155 ha (11%); y por último manglar de cuenca de baja den-
sidad con 124 ha (9%). Respecto a su condición ecológica, 1168 ha están en buen estado, 155 
ha en regular y 124 ha en mal estado. Se concluye que los manglares en Isla de Carmen son 
estructuralmente diversos indicando la heterogeneidad de las condiciones de sedimentos e 
hidrología, la salinidad del suelo es el factor que está determinando la estructura, y debido 
a su condición, 279 ha requieren acciones de conservación y restauración ecológica.
Palabras clave: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, salinidad, pH, potencial redox. 
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En México la generación de los residuos sólidos urbanos (RSU) fue de 53.1 millones de 
toneladas en el 2015. Se calcula que el 80% de la contaminación del mar deriva de fuentes 
terrestres, lo que supone que existen ineficiencias en la recolección, manejo y disposición 
final de los residuos, además del incremento de las poblaciones humanas en los litorales. 
El mal manejo de los residuos puede tener consecuencias adversas en los ecosistemas y en 
la salud humana, debido a liberación de sustancias tóxicas durante la desintegración de 
los residuos durante su intemperismo, e incluso la lixiviación de sus componentes, conta-
minando por lo tanto el manto freático. De acuerdo con este marco de referencia, se reali-
zó una estimación de la generación de RSU en el Puerto de Sisal, Yucatán, se realizó una 
revisión de literatura relacionada con la contaminación por RSU en los ecosistemas, y los 
efectos biológicos de los principales contaminantes que se generan de ellos. Los resultados 
sugieren que los residuos orgánicos son los residuos principales, sin embargo, en los últi-
mos años los plásticos han ocupado el segundo lugar. En la actualidad, estos residuos son 
los principales que se acumulan en los humedales costeros de Yucatán. La razón se debe al 
uso desmedido en las actividades urbanas y al mal manejo de los RSU. Diversos estudios 
han atribuido efectos negativos de los plásticos y microplásticos como son: afectación del 
paisaje, afectaciones biológicas como la obstrucción de vías respiratorias, y por lo tanto 
asfixia, hasta alteración endócrina con consecuencias graves en el crecimiento, desarrollo y 
reproducción de los organismos. La información generada puede contribuir a identificar el 
papel que tienen las comunidades costeras en la generación de contaminantes potenciales 
de los ambientes costeros y marinos, y en la propuesta de estrategias efectivas para la dis-
posición final de los RSU. 
Palabras clave: RSU, interperismo, lixiviación, microplasticos.
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La contaminación ambiental por Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP´s) y Metales 
Pesados (MPs) es producida principalmente por la combustión e incendios y por descargas 
humanas. Estos contaminantes han contribuido al deterioro del medio ambiente y, por lo 
general, son los ecosistemas acuáticos el destino final de estos compuestos. Al entrar en 
contacto con el medio acuático los HAP´s y metales pesados se adhieren a materia parti-
culada donde posteriormente se depositan en el fondo del sistema acuático. La contami-
nación por HAP´s y Metales Pesados afecta gravemente a los organismos acuáticos que 
se encuentran presentes en el medio por tratarse de compuestos tóxicos, en este sentido 
la comunidad de microalgas se ve afectada al estar expuestos a estos contaminantes, las 
microalgas son muy importantes en el ecosistema acuático por ser productores primarios 
base de la cadena trófica que tienen una gran importancia como bioindicadores ya que son 
sensibles a los cambios en la fisicoquímica del agua. Una forma de evaluar el daño pro-
ducido por Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Metales Pesados en los organismos 
expuestos es a través del uso de biomarcadores, los cuales son respuestas o alteraciones 
bioquímicas ocasionadas por la exposición a xenobióticos. Aún existe muy poca informa-
ción acerca de los efectos de la contaminación en la comunidad de microalgas y la respues-
ta celular de esta comunidad de organismos. Debido a lo anterior se pretende estimar la 
calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos de Campeche en Hampolol, Isla Arena, El 
Remate, Champotón y aguadas de Calakmul evaluando las concentraciones de HAPs y 
MPs y la respuesta bioquímica de las microalgas de estos sitios.
Palabras clave: HAP´s, MPs, microalgas, xenobióticos.
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Uno de los principales problemas que impactan los ecosistemas costeros es el cambio mor-
fológico en la línea de costa, por lo cual, la recolección de datos y su almacenamiento 
sistemático permite obtener tendencias en los cambios y dar sustento a soluciones reales. 
Desde el año 2013 el Instituto EPOMEX-UACAM ha recolectado muestras de sedimento 
a lo largo del litoral del estado, desde Nuevo Campechito, al sur, hasta Isla Arena, en el 
extremo norte; a febrero de 2019 se cuentan con 1,102 muestras recolectadas, procesadas, 
organizadas tanto en una base de datos digital como físicamente en envases (500 gr), ade-
más de las dos playas anteriormente mencionadas, se cuenta con información de Zacatal, 
Playa Norte, Isla del Carmen, Isla Arena, Sabancuy, Chen Kán, Payucán y Playa Bonita. La 
recolección de muestras se realizó siguiendo el criterio de perfiles de playa, el sedimento 
se extrae en diferentes zonas de la playa (duna, lavado, sumergida antes y sumergida des-
pués de la duna), posteriormente se seca, tamiza y se registra; teniendo como referencia las 
épocas climáticas. Este trabajo destaca la importancia de crear bases de datos propias, con 
herramientas computacionales que agilicen el manejo y análisis, en este sentido, se desa-
rrolló una herramienta computacional utilizando el lenguaje de programación Java®. El 
programa desarrollado almacena y automatiza el cálculo del D50, características texturales 
y las funciones lineales discriminantes (Sahu, 1964).  Con los resultados se han realizado 
la caracterización de playas en función del D50 y estudios morfodinámicos combinando la 
información de sedimentos con datos topográficos de cada perfil. El objetivo del Instituto 
EPOMEX es continuar con la construcción de la base de datos, ampliándola a más playas, 
así como ubicar en ella muestras de sedimentos de los lechos marinos, fluviales y lagunares 
de los cuerpos de agua del Estado y el mejoramiento del programa informático.
Palabras Clave: sedimentos, base de datos, programa informático, Java.
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El manglar campechano se distribuye en el Área Natural de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos, río Champotón e Icahao y en la Reserva de la Biosfera los Petenes 
(RBLP). La vegetación dominante en la RBLP son el mangle rojo (Rhizophora mangle L.), 
mangle negro (Avicennia germinans L. (L.), mangle blanco (Laguncularia racemosa (L.) Gaertn 
f.) y botoncillo (Conocarpus erectus (L.)), especies con reportes de usos medicinales tradicio-
nales. El presente trabajo se orienta a establecer bases fitoquímicas para la identificación 
de entidades químicas con aplicaciones a la salud.  La colecta de R. mangle, A. germinans 
y L. racemosa se realizó en Río Verde y Peten Neyac, Campeche. Las hojas se sometieron 
a secado a la sombra y la extracción se realizó vía maceración (2g, MeOH 40 ml, 24 hrs, 
25°C, x3); se desarrolló la espectroscopía UV-Vis y finalmente se determinó la presencia de 
alcaloides: Meyer y de Dragendorff; saponinas: índice de espuma; esteroles insaturados 
y triterpenos pentacíclicos: Liebermann-Burchard; glucósidos cianogénicos: ácido pícrico 
en Na2CO3; glucósidos cardiotónicos: ácido 3,5-dinitrobenzoico/KOH; polifenoles: FeCl3; 
metilencetonas: reactivo de Baljet; antraquinonas: KOH/CH3CH2COOH/ C6H6/NH3OH y 
flavonoides: HCl/Mg2+. Se determinó el contenido de humedad (%H) y compuestos voláti-
les presente en hojas de R. mangle, A. germinans y L. racemosa. Laguncularia racemosa registra 
el mejor rendimiento de extracción, ±50% más al obtenido en R. mangle. El espectro UV-Vis 
de los extractos permite registrar variaciones en el contenido de carotenoides y clorofilas, 
R. mangle contiene ±50% más clorofila que L. racemosa. Se destaca la presencia de alcaloides, 
saponinas, esteroles insaturados, antraquinonas, glucósidos cianogénicos/cardiotónicos, 
flavonoides y compuestos fenólicos en las tres especies. R. mangle, A. germinans y L. racemo-
sa presentan familias de metabolitos secundarios con aplicaciones a la salud; se requieren 
determinar la variación del contenido metabólico según el sitio y la temporada de colecta.
Palabras clave: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, fitoquimica 
cualitativa.
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Tabasco es un estado predominantemente costero, de acuerdo con el Ordenamiento Ma-
rino del Golfo de México y Mar Caribe, 14 de los 17 municipios son de influencia costera, 
esto representa casi 90% del territorio. Además, más del 93% de la población vive en esta 
zona, con 40% en dos municipios (Cárdenas y Centro). Asimismo, es en esta zona don-
de las principales actividades productivas se realizan representando en minería el 26.7% 
del PIB nacional. Sin embargo, es una región altamente vulnerable a diferentes impactos 
ambientales que amenazan las capacidades de desarrollo, lo que se evidenció durante la 
inundación que se dio en 2007. En ese sentido, diferentes instancias de gobierno se han 
enfocado en el generar instrumentos y estrategias para enfrentar los impactos potenciales 
que amenazan al estado y sus capacidades de desarrollo. El objetivo de esta investigación 
fue contrastar la importancia y éxito de las acciones de diferentes niveles de gobierno en 
relación temas de agua, biodiversidad y cambio climático. Se identificaron instrumentos y 
acciones de gobierno con relación a la planeación territorial, biodiversidad y cambio climá-
tico y se valoró la aplicabilidad y uso que se hace de estas a través de diferentes instrumen-
tos de análisis acciones implementadas y resultados de su instrumentación. Los resultados 
muestran que el estado cuenta con diferentes herramientas de planeación a nivel estatal y 
municipal, las cuales no todas han sido instrumentadas a pesar por ejemplo que instancias 
como el INECC las consideran para identificar el grado de vulnerabilidad de los munici-
pios del estado. Destaca que la aplicación y aplicabilidad de dichos instrumentos, así como 
su falta de actualización, hace cuestionable la posibilidad de disminuir la sensibilidad del 
territorio y por ende garantizar las capacidades de tanto de resiliencia como de adaptación 
de la población lo que afecta las capacidades de gobernanza en el estado.
Palabras clave: PIB nacional, vulnerable, aplicabilidad, resiliencia.
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Los manglares son un ecosistema de interfaz entre ambientes terrestres y acuáticos de agua 
dulce y salada con múltiples funciones: hábitat de gran diversidad de organismos, estabi-
lizador del suelo, almacén y transformador de carbono, donde la deforestación y los cam-
bios en el uso de suelo promueven la prevalencia de patógenos. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar la presencia de agentes etiológicos en manglares de Sisal Yucatán, con dife-
rentes grados de afectación, utilizando un microarreglo de ADN. Se recolectaron muestras 
de agua y sedimento en seis sitios entre febrero y abril de 2018. Se registró la posición geo-
gráfica y se midieron temperatura, pH, salinidad, conductividad, oxígeno disuelto, sólidos 
disueltos totales y potencial redox en agua. Se extrajo ADN metagenómico, se fragmentó, 
marcó e híbrido en un microarreglo de ADN. Además, se detectaron coliformes totales, 
coliformes fecales, E. coli y enterococos con el método del número más probable. Se cuan-
tificaron contaminantes orgánicos por cromatografía de gases y se determinaron alcalini-
dad, demanda química de oxígeno (COD), cloruros, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, 
nitratos, fósforo, sulfatos, humedad, iones principales (sodio, potasio, calcio y magnesio) 
y metales traza (cadmio, cromo, plomo y cobre) por absorción atómica en flama y en hor-
no de grafito. Se detectaron varios agentes etiológicos en agua y sedimento, incluyendo 
artrópodos, bacterias, virus, protozoos, platelmintos, microalgas, nemátodos, hongos y 
levaduras, de los cuales bacterias y microalgas fueron los más abundantes. Los sistemas 
que podrían afectar son el gastrointestinal, respiratorio, urinario, nervioso, osteoarticular, 
cardiovascular, inmunológico, ótico, oftalmológico, piel y tejidos blandos. En agua se en-
contró plomo en el Petén. En sedimento se identificaron los niveles más altos de cromo y 
cobre en el ojo de agua de la Bocana.  Este trabajo podría fomentar la prevención de brotes 
de enfermedades infecciosas mediante la identificación de agentes etiológicos en los man-
glares en Sisal Yucatán.
Palabras clave: Agentes etiológicos, microarreglo de ADN, manglares, Península de Yuca-
tán.
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La contaminación en la superficie de los litorales se debe principalmente a la presencia de 
residuos sólidos. Con base en ello se realizó la caracterización y cuantificación de residuos 
sólidos en el litoral adyacente al malecón turístico de Champotón,  con el objetivo de com-
parar los resultados de caracterización y cuantificación de 2016, 2017 y 2018 de los residuos 
sólidos encontrados en el litoral adyacente al malecón de Champotón, por lo que en 2016 
se procedió a realizar un primer muestreo, bajo la norma NMX-AA-015-1985 que regula la 
protección al ambiente, contaminación del suelo, residuos sólidos municipales, mediante 
el muestreo de cuarteo, continuando hasta el 2018 con un tercero. El muestreo fue llevado 
a cabo cada 22 de noviembre de 2016, 2017 y 2018, bajo las mismas condiciones, y en los 
mismos puntos, Los resultados arrojaron un crecimiento del 27% entre el 2016 y 2017, y un 
10% entre el 2017 y 2018, así mismo se encontró que  los plásticos como botellas PET y bol-
sas de nylon, fueron las de mayor predominancia, por lo que hay que tomar medidas para 
disminuir la problemática del aumento de residuos sólidos que afectan en gran medida la 
atracción visual del turismo, la actividad pesquera, y sobre todo a la fauna marina que está 
en contacto con estos residuos. 
Palabras clave:  Muestreo, residuos sólidos, malecón.
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El nombre de la familia Triglidae hace referencia a la presencia de tres radios libres sobre 
las aletas pectorales, estos radios detectan estímulos mecánicos y químicos, para la detec-
ción de su alimento. Las especies de esta familia habitan sobre sustratos arenosos, lodosos 
y en zonas arrecifales, a nivel de la plataforma continental, los cuales constituyen sitios 
propicios para la pesca. Las relaciones tróficas sobre el género Prionotus han sido estudia-
das en diferentes partes del Golfo de México, sobre todo en las costas de Estados Unidos,  
sin embargo, es importante seguir aportando información para conocer la alimentación de 
estas especies en costas mexicanas, con la finalidad de entender y contrastar  de mejor for-
ma la relación depredador-presa de la fauna denominada “acompañante”, es por ello que 
el objetivo del presente trabajo fue analizar la composición de la dieta de Prionotus rubio 
en la localidad de las Barrancas, Alvarado, Veracruz. Fueron realizados tres muestreos en 
los meses de marzo, agosto y octubre de 2018; los organismos fueron obtenidos mediante 
un chinchorro playero de 800 m. Se obtuvo un total de 67 organismos, de los cuales, solo 
6 estómagos se encontraron vacíos o con Materia Orgánica No Identificable (MONI). El 
ítem alimentario con un mayor porcentaje del IIR, para ambos sexos, fue el de Anchoa sp. 
con aproximadamente el 20%, seguido de Achelous sp. con 12%, Dendrobranchiata (10%), 
Squillidae (9%), Sicyonia typica (8%), y el resto de los ítems conformaron el 41%. El índice 
de Levin arrojó un resultado igual a 0.97, tanto para machos y hembras en conjunto, por lo 
que se asume que no tiene preferencia sobre algún tipo de alimento. De acuerdo a lo obser-
vado, se concluye que ésta especie es carnívora y se alimenta principalmente de crustáceos 
y peces, dependiendo de la temporada.
Palabras clave: alimentación, Triglidae, Veracruz.
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En la actualidad diversas publicaciones manifiestan la preocupación por el deterioro am-
biental de los sistemas costeros. El área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, 
Campeche, no es la excepción, particularmente porque integra diversas actividades antro-
pogénicas como la agricultura, ganadería, acuacultura y las relacionadas con el petróleo. 
El objetivo del presente estudio es comparar la variabilidad climática y el estado trófico 
de los sistemas Pom-Atasta (PA) y Palizada-Del Este (PE) para generar un marco base que 
permita identificar cambios en la dinámica ecosistémica. Se construyó una base de datos 
de temperatura máxima y mínima y precipitación a partir de los registros de las estaciones 
Ciudad del Carmen y Palizada del Servicio Meteorológico Nacional cercanas al área de 
estudio para un periodo aproximado de 30 años para describir la variabilidad climática 
considerando las épocas de Nortes, secas y lluvias. Además, se utilizó una base de datos 
generada por el trabajo de campo realizado en noviembre de 2017, abril y julio de 2018, que 
consideró muestreos en diez sitios distribuidos en cada sistema fluvio-lagunar. Se analiza-
ron las variables de temperatura, salinidad, saturación de oxígeno, pH, sólidos disueltos, 
transparencia, profundidad, así como clorofila a. Se determinaron las concentraciones de 
Nitritos, Nitratos, Amonio, Fosfatos a partir de muestras de agua. Se utilizó el índice TRIX 
para cuantificar el estado trófico de cada sistema. En PA el intervalo de variación del TRIX 
fue de 2.27-4.37 y para PE fue de 1.82-4.34, lo cual permite clasificar a los sistemas como 
principalmente oligotróficos, sin embargo, condiciones particulares en espacio y tiempo 
tienen un comportamiento mesotrófico. Se recomienda el monitoreo continuo de la varia-
bilidad ambiental y calidad del agua para determinar las tendencias estacionales y anuales 
del estado trófico de estos sistemas.
Palabras clave: Calidad del agua, sistemas fluvio-lagunares, índice trófico, Clorofila a,  
variabilidad climática.
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La contaminación por desechos sólidos va en constantemente aumento y la inapropiada 
manipulación propicia diversos problemas ambientales. Botero et al., menciona que no solo 
es necesario conocer los residuos sólidos, sino también saber identificar cuáles son los más 
comunes para poder cuantificarlos, y a partir de la información obtenida, diseñar medidas 
y estrategias para el manejo de estos, así como su impacto negativo en el ambiente. En el li-
toral del malecón de Champotón, se han realizado estudios sobre la cantidad y tipología de 
los residuos sólidos, y los datos obtenidos arrojaron que la cantidad en peso y volumen de 
estos residuos han ido en aumento. Con base en ello se realizó un estudio descriptivo, que 
tuvo como objetivo Identificar y cuantificar los residuos sólidos en las aguas del malecón 
de Champotón. El estudio se realizó con base a la norma NMX-AA-120-SCFI-2006, método 
de transectos lineales, cuyo objetivo es el de contribuir a la conservación y protección del 
medio ambiente en la zona costera, el muestreo se realizó en dos puntos del malecón, en la 
cual se trazaron 6 líneas perpendiculares con un fondo de 50 metros cada una de las rectas. 
Los resultados obtenidos durante este muestreo en transectos iban desde 5 hasta 34 resi-
duos por cada franja marcada, recalcando que los plásticos son los que predominaron en 
cada una de ellas. Se concluyó que en las aguas muestreadas se tienen residuos similares a 
los encontrados en el litoral, por lo que hay que tomar medidas para mitigar la situación.
Palabras clave: muestreo, residuos sólidos, aguas del malecón.
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La Península de Yucatán tiene la mayor superficie de humedales del país, la mayoría están 
compuestos por comunidades de manglar asociados a tulares, carrizales y petenes; los 
servicios ecosistémicos que proveen son: barreras contra huracanes, control de inundacio-
nes y refugio de especies. En el estado, los humedales han sido afectados por actividades 
humanas como la deforestación, cambio de uso de suelo, vertimiento de desechos sólidos 
urbanos y de aguas negras. El objetivo del trabajo fue la estimación de un índice de salud 
del pez Fundulus grandissimus de dos humedales con diferentes niveles de influencia de 
actividad urbana. El índice se relacionó con subproductos de degradación de desechos 
orgánicos: amonio, nitrito y nitratos. Los estudios se realizaron en dos temporadas: secas y 
lluvias. Las variables físicas y químicas del agua se monitorearon con un multi-analizador; 
los compuestos nitrogenados se analizaron por el método colorimétrico. A los peces se les 
realizó un análisis exploratorio externo, análisis histopatológico de hígado y branquias, y 
análisis parasitológico. Los resultados se integraron en un índice de salud. Los daños his-
topatológicos fueron: aneurismas, necrosis y depósitos en hígado; necrosis, hiperplasia e 
hipertrofia en branquia. Además, se encontró una alta incidencia de nematodos y cestodos 
en cavidad celómica, que afectó principalmente al hígado. Los datos sugieren deterioro 
del estado de salud de los organismos que va desde nivel moderado a severo. Los niveles 
de los subproductos nitrogenados y la condición de los peces no muestran correlaciones, 
lo que supone la existencia de otros factores ambientales que intervienen en el estado de 
salud de F. grandissimus en los humedales de Sisal y Progreso-Chicxulub. Se propone la rea-
lización de estudios que expliquen la causa de los daños histopatológicos, algunos severos, 
y el papel de los parásitos helmintos.
Palabras clave: índice de salud, histopatología, compuestos nitrogenados, humedal Sisal, 
humedal Progreso-Chicxulub.
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Las costas de Campeche son de gran importancia científica, social, económica por su bio-
diversidad, y su gran variedad de recursos naturales de interés comercial y pesquera (Aya-
la-Pérez et al., 2003, Casimiro et al., 2016). La pesca en el Estado de Campeche constituye 
una fuente primordial y de sustento para las familias del Municipio de Champotón, Cam-
peche. (Bonfil-Sanders, 1997). El objetivo fue conocer la percepción de la población sobre 
la diversidad de los peces en el municipio Champotón. Se elaboró 100 encuestas semies-
tructurada (n=100) con 20 ítems, con preguntas abiertas y cerradas. Se aplicó a pescadores, 
vendedores, estudiantes del ITESCHAM y amas de casa del municipio de Champotón con 
un rango de edad de 20 años a 60 años. Se tomo fotografías a los encuestados, se trabajó 
con el paquete estadístico SPSS versión 2017. Los encuestados indicaron que los peces que 
mayormente conocen son: Robalo (Centropomus undecimalis, C. poeyi) 32% media 0.32, ±DE 
0.469 y σ 0.220, Pargo (Lutjanus griseus, L. synagris) de 65%, media 0.65, ±DE 0.479 y σ 0.230, 
Chachi (Haemulon plumierii) 22%, media 0.22, ±DE 0.416 y σ 0.173, Boquinete (Lachnolaimus 
maximus) 33%, media 0.33, ±DE 0.473 y σ 0.223, estos son preferidos por su sabor, color y 
presentación gastronómica. Otras especies que también son representativos son: la Co-
jinúa, Mero, Bonito, Esmedregal, Sierra, Pámpano, Cochinita, Pejerrey, Lebrancha, Bosh. 
Cabe destacar que algunos pescadores mencionaron que el Esmedregal presenta un alto 
valor económico ya que es difícil de conseguir y su vende bien entre los consumidores. 
Champotón es un municipio rico en especies de escamas, y el trabajo pesquero es un de 
gran importancia para el municipio y refleja el conocimiento que la población mantiene 
sobre las especies marinas.
Palabras clave: Campeche, Champotón, gastronomía, percepción, pescadores.
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La Laguna de Términos es un ecosistema de estuario lagunar, reconocida como una de las 
lagunas costeras más grandes en el Golfo de México, sin embargo, esta se encuentra vulne-
rables a los cambios que generan las variaciones ambientales. Los análisis de distribución 
espacial y una correcta caracterización de las variables principales pueden contribuir sig-
nificativamente al entendimiento de estos cambios, por lo que se analizaron las variables 
abióticas de la Laguna de Términos, determinando su relación a dos niveles (espacial y 
temporal), describiendo la dinámica actual de la laguna, observando los cambios que se 
llevan por temporadas climáticas, asimismo se reestructuró la zonificación anteriormente 
descrita por Villéger (2010) utilizando un análisis de Cluster. Para obtener los resultados 
estadísticos se realizó una base en Excel y se graficarón los resultados obtenidos con el 
programa STATISTICA 2019. Para observar la distribución espacial de los valores de fac-
tores fisicoquímicos se usaron dos programas GS+ y TNTmips. Presentando la estadística 
descriptiva de cada variable abiótica de manera mensual, por estaciones, zonas, y por tem-
poradas, registrando mayor variación por épocas climáticas, obteniendo para la tempo-
rada de lluvias valores más altos de temperatura X=30.59°C, mayor salinidad en la época 
de secas X=31.78 UPS, y mayor promedio de pH en la temporada de Nortes X=7.88. En 
la distribución espacial de las variables (temperatura, pH y salinidad) se mostraron dife-
rentes patrones por temporadas, donde la salinidad tiene mayor variación en todo el año, 
demostrando que la variabilidad espacial si está influenciada con los cambios ambientales 
que representan a cada época climática. Para la reestructuración de la laguna de Términos 
a comparación de la zonificación definida por Villéger (2010), se representaron 4 nuevas 
zonas, las cuales se muestran influenciadas por las descargas de agua dulce y marinas que 
se llevan a cabo dentro del sitio.
Palabras clave: Laguna de Términos, variables abióticas, distribución espacial, dinámica, 
temporadas, zonificación.
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La pesca recreativa-deportiva es la tercera actividad más importante de la costa de Yu-
catán. Se pesca en dársenas y orilla de ciénegas durante todo el año, y a pesar de ser una 
actividad tradicional, poco se conoce de sus patrones de captura. Este estudio caracteriza 
la actividad en la costa norte de Yucatán empleando información espacial y temporal de 
las capturas y sobre patrones de captura de sus usuarios con el fin de identificar retos de 
manejo.  Se monitorearon las capturas de pescadores en 5 muelles al norte del Estado du-
rante la época de semana santa y verano de 2016, 2017 y 2018. Se tomaron datos merísticos 
de 986 ejemplares y se levantaron 81 encuestas para determinar preferencias y patrones 
entre los usuarios. Los resultados muestran la captura de 40 especies pertenecientes a 24 
familias, el 50% de las capturas corresponden a 5 especies: jurel (Caranx hippos), pargo 
(Lutjanus campechanus), Cojinuda (Caranx latus), Chac-chi (Haemulon plumierii) y ronco jeni-
guano (Haemulon aurolineatum).  De las 5 especies, 3 se encuentran por debajo de las tallas 
mínimas de madurez y 2 están por encima de las tallas mínimas de madurez. En promedio 
un pescador captura 4 peces por visita y realiza la actividad aproximadamente 20 días al 
año. El número de pescadores promedio durante una mañana en un muelle puede ser de 
20 individuos, mientras que en las tardes de 22 individuos. A su vez, se analizaron las pro-
blemáticas asociadas a la práctica recreativa, que los usuarios detectan. Se concluye que en 
el caso de las especies más capturadas es necesario hacer estudios de stock y reproductivos 
para reconocer algún posible impacto en sus poblaciones locales y, de ser necesario, dise-
ñar controles de esfuerzo o cuotas de captura por individuo. Así como, analizar las proble-
máticas asociadas a esta práctica para encontrar soluciones con el fin de que la actividad 
logre su objetivo recreativo sin afectar aspectos sociales y ambientales.
Palabras clave: C. hippos, L. campechanus, C. latus, H. plumierii, H. aurolineatum, stock.
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La contaminación producida por actividades antropogénicas impacta a los ecosistemas 
costeros sobre todo a los cercanos centros urbanos. Una de las formas de contaminación es 
la ocasionada por la acumulación de metales pesados, los cuales pueden ser almacenados 
y biomagnificados por los organismos que habitan la zona y después pasar a través de la 
cadena trófica. El pez león Pterois volitans/miles complex, especie invasora en los sistemas 
arrecifales en el Caribe, es un depredador que, debido a sus hábitos alimenticios oportu-
nistas, tiene el potencial de acumular metales pesados. El objetivo del presente trabajo es 
determinar la concentración de metales pesados Pb, Cd y Cr en el músculo de pez león del 
Parque Nacional Isla Mujeres (IM), Punta Cancún (PC) y Punta Nizuc (PN) y se relacio-
nará con las fuentes puntuales de contaminación de la zona. Se colectaron 79 organismos 
(IM=41, PC=18, PN=20) mediante buceo autónomo y arpones tipo hawaiana como arte de 
colecta. A cada organismo se le tomó datos merísticos, se evisceraron y se filetearon. Los 
resultados del análisis de la longitud total  fue de IM=19.25±4.12 cm, PC=20.12±1.29 cm, 
PN=16.93±2.46 cm y peso (IM=11.65±95.99, PC=96.14±18.97, PN=58.68±28.00, encontrando 
diferencias entre las medias de la longitud total de PN<IM y PN<PC, longitud estándar 
de PN<IM y PN<PC y entre los pesos de PN<IM. No existen reportes oficiales de descar-
gas puntuales de aguas residuales en la zona costera del parque, pero existen disposición 
inadecuada en las aguas residuales en algunos hoteles. Se registró la presencia de metales 
en sedimento en el sistema lagunar Nichupté-Bojórquez, zona adyacente al polígono del 
parque, con salidas directas e indirectas a la zona marina, mientras que la Laguna Makax 
aporta intercambios al norte del polígono de IM. En los tres polígonos existe alto tráfico 
marítimo y puntos de carga de combustible en muelles aledaños. El presente proyecto se 
complementa con la determinación de metales pesados de los músculos de los organismos 
colectados por medio de espectrofotometría de absorción atómica.
Palabras clave: especie invasora, biomagnificados, hábitos alimenticios.



78

AMB_052
OBTENCIÓN DE BIO-ENERGÍA A TRAVÉS DE LA BIORREMEDIACIÓN  

DE AGUAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBUROS

A.Q. Chab-Ruiz, A.E. Rodríguez-Chi, I. Ruiz-García, R. del J. Tun-Morales,  
M deñJ. Amabilis-Sánchez y J.A. Ramírez-Alegría

Instituto Tecnológico de China.  
Calle 11 s/n entre 22 y 28. Chiná, Campeche

alfredochirodriguez@gmail.com

En los últimos años, las emisiones de contaminantes al ambiente, producida principal-
mente por el desarrollo industrial, ha superado con creces los mecanismos naturales de 
reciclaje y autodepuración de los ecosistemas receptores, todo ello conduce a una evidente 
acumulación de contaminantes en los diversos ecosistemas hasta niveles preocupantes. La 
contaminación por hidrocarburos representa hoy en día un problema grave en diversas 
zonas del mundo. El presente trabajo tiene como objetivo implementar el proceso de  la 
biorremediación, en aguas residuales contaminadas por hidrocarburos, con la finalidad de 
minimizar  el impacto ambiental producido, para obtener bio-energía mediante la utiliza-
ción de bacteria gram negativas , anaeróbicas facultativas, capaces de remover todos los 
compuestos contaminantes, para ello se creó un modelo capaz de albergar un total de 20 
litros de aguas residuales que se le incorporo electrodos especiales que son capaces de cap-
tar y almacenar la energía producida por las bacteria en el proceso de biorremediación. Los 
estudios realizados demuestran que las bacterias gram negativas son capaces de producir 
bioenergía con tan solo un 20 litros de aguas residuales con un pH Mayor a 7, dicho modelo 
con capacidad de albergar 20 litros de aguas residuales , es capaz de producir un total de 
220 voltios  a 1000 voltios  en el lapso de biorremediación el cual  tiene una duración de 3 
meses, en conclusión las bacterias tienen el potencial de producir bio-energía en condicio-
nes extremas que las aguas residuales proporcionan.
Palabras Claves: autodepuración, biorremediación, aguas residuales, electrodos,  
bio-energía



79

AMB_053
EVALUACIÓN MORFODINÁMICA DE LA PLAYA  
DEL BALNEARIO PLAYA BONITA, CAMPECHE

R.O. Mejía-Rodríguez, G. Posada-Vanegas, 
 J.A. Kurczyn Robledo y F.E. Puc Cutz

Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
Campus 6, Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche

Olimej7@gmail.com

Las playas son sitios susceptibles a cambios en diferentes escalas tanto temporal como es-
pacial, estas alteraciones son ocasionadas entre otros fenómenos, por el oleaje, la corriente 
litoral, el aumento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos como los Nortes y 
huracanes, las obras de infraestructura costera, entre otros. Debido a lo anterior, y al efec-
to que las playas tienen para los ecosistemas y las actividades humanas, i.e. anidación de 
tortugas y/o turismo, se requiere conocer y analizar la dinámica de la línea de costa de las 
playas y su relación con los agentes forzantes, como los antes mencionados. En este trabajo 
se evalúa la morfodinámica costera en el Balneario de Playa Bonita, al sur del municipio 
de Campeche, Campeche. A finales del 2017, durante un periodo de 4 meses se realizó la 
remodelación del lugar por medio de la demolición parcial del muro vertical que daba so-
porte a un relleno de arena. De julio del 2017 a febrero del 2019, por medio de una estación 
total, se monitorearon 4 perfiles con una periodicidad media de 2 meses, se tomaron mues-
tras de arena en las zonas de duna, lavado, sumergida antes y después de la duna para 
cada perfil. Los datos topográficos obtenidos se analizaron con el programa Anapec®, los 
sedimentos se tamizaron para obtener la curva granulométrica y fueron analizados con el 
programa Sandy®. Actualmente la arena se está reacomodando y se observa una tendencia 
del sedimento a depositarse en dirección al suroeste. El tipo de sedimento predominante es 
arena gruesa a fina conforme se acerca a la zona sumergida. La línea de costa del balneario 
de Playa bonita se ha mantenido durante el tiempo de estudio, mostrando una tendencia 
positiva de crecimiento, no se observan cambios abruptos que indiquen una pérdida 
significativa del mismo.
Palabras Claves: Nortes, huracanes, curva granulométrica.
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Los manglares son ecosistemas que contribuyen a la mitigación del cambio climático; al 
fijar el carbono de la atmósfera y secuestrar grandes cantidades en el sedimento. Sin em-
bargo, a través del tiempo diversas actividades antropogénicas y eventos naturales han 
impactado en el manglar el comportamiento hidrológico, dinámica de los sedimentos, la 
concentración de los nutrientes y salinidad; provocando la perdida en la estructura y al-
teración de sus funciones, y por ende impactos negativos en los servicios ambientales que 
estos bosques nos proveen. Razón por la cual, el objetivo de esta investigación será estimar 
los cambios en el secuestro de carbono en sitios de manglar impactados, debido a los cam-
bios ambientales ocurridos en los últimos 100 años. Así como, cuantificar el secuestro de 
carbono generado después de 15 y 6 años de haber aplicado acciones de restauración en 
dos ecosistemas de mangle degradados en la Reserva de la Biósfera Los Petenes y el Área 
de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Campeche. Esto mediante el fechado 
de registros sedimentarios empleando radioisótopos de 210Pb y análisis geoquímicos del 
sedimento relacionadas con el secuestro de carbono (Tasa de sedimentación, porcentaje 
de carbono orgánico e inorgánico, fósforo y nitrógeno total, azufre, concentración de la 
salinidad, arcillas, limos y arenas). Todo ello, con la finalidad de evaluar el potencial que 
presenta la restauración ecológica, para recuperar la función del secuestro de carbono; y 
con ello establecer herramientas que apoyen las decisiones de política pública en relación 
con la importancia de la restauración y la conservación de los manglares.
Palabras claves: nutrientes, salinidad, radioisótopos.
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Las lagunas costeras son ecosistemas de gran importancia ecológica, ya que son sitios de 
crianza y reproducción para un gran número de especies. Para poder aprovechar los recur-
sos de un ecosistema, primero se necesita conocer la composición de este para lograr un 
aprovechamiento sustentable. De lo mencionado anteriormente se desprende la importan-
cia de este trabajo, el cual documenta por primera vez la riqueza de medusas en la laguna 
de Bocas de Dzilam de Bravo. Se llevaron a cabo arrastres zooplanctónicos superficiales cir-
culares con una duración de 5 minutos en los años de 2012 y 2018 durante el mes de marzo. 
Los arrastres se realizaron con una red estándar de 60 cm de diámetro y un claro de maya 
de 330 mm. Las muestras fueron fijadas en una solución formalina al 4% y neutralizadas 
con borato de sodio a un pH de 7, 7.5. Se registraron un total de 13 especies de medusas 
pertenecientes a las clases Hidrozoa y Cubozoa, algunas de ellas con un potencial aprove-
chamiento como recurso, tal es el caso de Turritopsis sp. y Tripedalia cystophora, las cuales 
son utilizadas como modelo biológico en disciplinas como la neurología y toxinología, 
gracias a su sistema sensorial complejo y sus altas toxinas. El conocimiento sobre medusas 
para la gestión integrada es de gran importancia para aprovechar y mantener los sistemas 
naturales, por lo que es necesario ahondar en el conocimiento de su diversidad en este tipo 
de ecosistemas costeros.  
Palabras clave: Medusas, lagunas costeras, zooplancton, Bocas de Dzilam de Bravo. 
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Los microbialitos son estructuras organosedimentarias formadas por la interacción de una 
comunidad bacteriana y el medio ambiente. Tienen importancia histórica y ecológica, son 
la evidencia fósil de vida más antigua y contribuyeron con procesos biogeoquímicos en 
adecuar la Tierra primitiva para la evolución de la vida. Hoy día, solo existen microbialitos 
en ambientes extremos. En México un sitio de estudio es Laguna Bacalar, una laguna cos-
tera con condiciones limitante en fósforo y nitrógeno disueltos (oligotrofia), con caracterís-
ticas hidrogeoquímicas de alto contenido de iones calcio, sulfatos y bicarbonatos, y posee, 
la extensión más grande microbialitos en agua dulce del mundo. El objetivo del trabajo fue 
explorar la distribución de los microbialitos en Laguna Bacalar y describir la diversidad de 
la comunidad bacteriana de los microbialitos. Metodológicamente el trabajo consistió en 
georreferenciar los microbialitos en laguna Bacalar. Se colectaron muestras de microbiali-
tos de (10 cm x 5 cm), se realizó la técnica de secuenciación masiva del gen 16S ARNr con 
la plataforma de IIIumina Mi-Seq-250. Los datos se procesaron de acuerdo con el protocolo 
establecido por Caporaso (2011), y el análisis bioinformático se realizó en el programa QII-
ME versión 2.16.9 utilizando la base SILVA 128 (99 % identidad) para la asignación taxonó-
mica de los ASV, el análisis estadístico se realizó en la plataforma R. Los resultados indican 
la presencia de microbialitos en toda la laguna formando parches de arrecifes ubicados 
generalmente en la parte oeste. Los microbialitos poseen una alta diversidad bacteriana 
incluyendo cianobacterias, proteobacterias, bacteriodetes, firmicutes y chloroflexi. Final-
mente, el estudio permitió definir las comunidades bacterianas que conforman los micro-
bialitos e identificar que existen sitios que poseen una mayor similitud entre sí con base a la 
diversidad de la comunidad, y se encontró que laguna Bacalar posee sitios con afectaciones 
en la estructura de la comunidad, asociados a actividades antrópicas.   
Palabras claves: diversidad bacteriana, microbialitos, Laguna Bacalar, composición, 
secuenciación masiva.
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Las técnicas de biorremediación resultan prometedoras para alcanzar una avanzada remo-
ción de nutrientes, y una de las tecnologías innovadoras son los sistemas inmovilizados 
ofreciendo una oportunidad potencializando la remoción de nutrientes en cultivos con 
asociación de microorganismos (sistemas coinmovilizados). Las rizobacterias promueven 
el crecimiento en organismos fotosintéticos, de tal forma que la asociación entre bacterias 
de rizósfera y microalgas u otras plantas como la macrófita Typha domingensis puede inte-
ractuar cooperativamente potencializando la remoción de nutrientes presente en cuerpos 
de agua. El objetivo fue evaluar la capacidad de remoción de N y P mediante la asociación 
de bacterias de rizósfera-Typha domingensis–Chlorella vulgaris para el tratamiento de cuer-
pos de agua contaminada. Los tratamientos consistieron en cultivos en fotobiorreactores 
con células suspendidas e inmovilizadas de Chlorella vulgaris, así como, microalgas inmovi-
lizadas asociada con rizobacterias, adicional una unidad experimental fue por asociando, 
bacterias con T. domingensis. Los resultados mostraron que para el sistema inmovilizado 
de C. vulgaris y microalga asociada con bacterias hubo una remoción del 63% y 67% de 
N-NH4, para P-PO4 hubo un 71 % y 72 % removido, respectivamente; mientras que en culti-
vo libre hubo una remoción del 91% y 70% de N-NH4 y P-PO4, respectivamente. La planta 
sola mostró una remoción del 96% de N-NH4, 32.8 % de P-PO4 y, 86.5 % de la DBO, siendo 
mayor al observado para el control (agua únicamente sin planta) del 78 % de N-NH4, 24.7 
% de P-PO4 y, 68.6 % de la DBO. Mientras que la asociación de bacterias y planta T. domin-
gensis sugiere una mayor eficiencia en la capacidad de remoción de nutrientes comparado 
a los demás tratamientos, esto propone una alternativa de la bioaumentación de bacterias 
asociado con la planta T. domingensis para el tratamiento de cuerpos contaminados y pre-
vención de la eutroficación.    
Palabras clave: remoción N y P, biorremediación, bioaumentación, rizosfera,  
inmovilización. 
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El thiamethoxam es un neonicotinoides de acción sistémico y de contacto, en México se 
utiliza para el cuidado de diferentes cultivos de frutos tradicionales. Ha despertado el inte-
rés y preocupación de la comunidad científica, por los impactos en los sistemas acuáticos. 
Con el objetivo de determinar el nivel de concentración del insecticida thiamethoxam en 
aguas superficiales de los ríos Cotaxtla y Jamapa de la zona centro del estado de Veracruz. 
Se identificaron nueve puntos de muestreo por río; cuyo criterio de selección obedece a 
fácil acceso y proximidad a áreas de producción agrícola y transporte de contaminantes. 
Las muestras de agua fueron colectadas durante un ciclo anual, transportadas de acuerdo 
con la normatividad mexicana. Se procesaron y fueron analizadas en un equipo HPLC. 
El insecticida thiamethoxam, en todos los sitios de muestreo durante las temporadas de 
Nortes y lluvias se presentó en concentraciones máximas promedio en el río Cotaxtla con 
0.418 mg/L, mientras que el promedio general anual fue de 0.102 mg/L.  En el río Jamapa 
el promedio máximo fue de 0.163 mg/L con un promedio general de 0.0417 mg/L. Los re-
sultados mostraron, que en la temporada de Nortes se registraron las concentraciones más 
altas en ambos ríos, contrario a la hipótesis planteada. Lo anterior porque existió mayor 
producción agrícola en los meses de noviembre a febrero, y al efecto que causan las corrien-
tes de aire propias de la temporada y lograr el transporte del insecticida para fijarse en la 
superficie del agua de estos ríos. 
Palabras clave: insecticidas, neonicotinoides, agricultura.
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Debido a las actividades antropogénicas, la contaminación de las aguas marinas por hidro-
carburos es cada vez más frecuente. Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP’s) 
son los compuestos orgánicos más simples, representantes del petróleo y son de las for-
mas más comunes de contaminación en los sistemas acuíferos. Las macroalgas marinas 
son buenos bioindicadores de contaminación debido a que acumulan tanto compuestos 
orgánicos como contaminantes. El sargazo pelágico por mantenerse flotando todo su ciclo 
de vida, está a la deriva, y puede bioacumular gran cantidad de hidrocarburos durante 
su trayectoria a las costas. Por lo que en este estudio se determinó la cantidad de HAP´s 
presentes en el sargazo que arriba a la zona de Mahahual, Quintana Roo. Se recolectaron 
especímenes de Sargassum natans. se purificaron muestras de 5 g en una columna con oxido 
de silicio eluida con una mezcla de H:DCM 1:1 y Diclorometano (DCM). Para la identifica-
ción y cuantificación de los HAP’s se empleó el método cromatográfico GC-FID, el cual es 
un estándar certificado con 15 de los 16 HAP´s prioritarios de la US_EPA. Los resultados 
mostraron la presencia de 4 HAP’s (Acenafteno, Dibenzo [a, h] antraceno, Benzo [a] antra-
ceno y Criseno). Siendo el compuesto Dibenzo [a, h] antraceno el de mayor concentración 
(0.00578 µg/g), y el Benzo [a] antraceno el de menor concentración (0.00193 µg/g). Aunque 
la presencia de HAP’s en el género Sargassum ya ha sido reportados anteriormente, los 4 
encontrados no habían sido reportados. Los HAP’s son bioacumulables y probables can-
cerígenos en varios organismos incluidos los humanos. Debido a las cantidades de HAP’s 
presentes en S. natans y las consecuencias que estos pueden causar, se recomienda hacer 
análisis de este tipo antes de usarlo como fertilizantes o como alimento animal. Con este 
antecedente, es importante realizar más estudios, ya que podría ocasionar daños económi-
cos y de salud.
Palabras claves: HAP’s, S.  natans, cromatográfico GC-FID.
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Uno de los objetivos deseables para los centros de investigación, ubicados en ciudades 
costeras, es contar con bases de datos continuas de variables asociadas a procesos natu-
rales, lo anterior para caracterizar su variación temporal y servir como datos para estu-
dios complementarios; esta actividad no es fácil ya que además de contar con los recursos 
económicos y humanos necesarios para administrar los sensores estos deben contar con 
las medidas de seguridad necesarias para que sus mediciones sean a largo plazo. El Insti-
tuto EPOMEX instaló, en julio de 2016, un mareógrafo en inmediaciones del INAPESCA; 
hasta el momento se cuenta con 32 meses de mediciones, esto ha permitido, por medio 
del programa T Tide®, calcular 18 componentes de marea con un 95% de precisión, así 
como crear un sitio web con los pronósticos de marea mensuales para el año en curso. 
Adicionalmente, los datos registrados han permitido, lo cual es el objetivo principal de este 
trabajo determinar las principales zonas propensas a inundaciones por pleamares máximas 
(mareas vivas) en la ciudad de San Francisco de Campeche. Para esto fue necesario, por 
medio de un levantamiento con GPS diferencial, conocer la cota de desplante del sensor 
del mareógrafo, así como las elevaciones ortométricas de diversos puntos a lo largo de la 
zona costera de la ciudad. Una vez realizado el pronóstico de marea, los valores máximos 
se relacionaron con las cotas de terreno previamente medidas para conocer los días en los 
cuales, solo por efecto de la marea, se observará presencia de agua de mar en las calles de 
la ciudad, las zonas con mayor afectación son la Avenida Miguel Alemán, la zona de Ah 
Kim Pech, la Ría y varios tramos del malecón. Los resultados obtenidos pueden emplearse 
en futuras investigaciones como son el diseño de planes para disminución del riesgo por 
inundaciones y la estimación de sus efectos, y asociar los registros de marea a la variación 
del nivel medio del mar por efectos del cambio climático.
Palabras clave: mareógrafo, pleamar, GPS diferencial, ortométricas.
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Octopus maya es una especie endémica de la península de Yucatán, México, la cual pre-
senta un desarrollo embrionario holobentonico. Conocer la caracterización de la biología 
y bioquímica de las formas embrionarias puede ofrecer información que permita enten-
der aspectos fisiológicos en esta etapa en la que se desarrollan los órganos que prevale-
cerán el resto de su vida. La importancia de la respiración aeróbica radica en la eficiencia 
y producción de energía, traducida en ATP, la cual es tradicionalmente medida como la 
tasa de consumo de oxígeno (MO2). Durante la respiración se producen las especies reac-
tivas al oxigeno (ROS) las cuales reaccionan con macromoléculas biológicas, produciendo 
daños celulares estructurales y sus efectos son contrarrestados por el sistema de defensa 
antioxidante (ANTIOX). El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de los cambios 
de temperatura que experimentan las hembras, a través de la condición fisiológica de los 
embriones. Se observó que los embriones de hembras que experimentaron una situación 
térmica estresante presentaron mayor consumo de oxígeno en los últimos estadios y mayor 
concentración de indicadores de daño oxidante en los primeros estadios. Sin embargo, el 
ANTIOX es similar en todos los embriones en cual se activa a partir del estadio XV. Los 
resultados sugieren que existe una relación de la respuesta antioxidante y la tasa metabó-
lica, indicando que los embriones tienen la capacidad de eliminar agentes oxidantes que 
podrían ser transferidos desde la madre por medio del vitelo. En este sentido las posibles 
alteraciones provocadas a las hembras podrían tener graves repercusiones en el desempe-
ño de la descendencia. 
Palabras clave: ROS, ANTIOX, estrés oxidante, desarrollo embrionario, cambio climático.
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El segundo orden más numeroso entre los Crustáceos son los isópodos, pertenecientes al 
superorden Peracáridos; son organismos carroñeros, herbívoros y detritívoros, habitan en 
distintos tipos de sustrato. El objetivo principal del presente estudio es examinar la distri-
bución y la abundancia de isópodos asociados a las raíces de mangle rojo (Rizophora man-
gle) en la laguna de Chelem.  Tomando como base la presencia de la vegetación de manglar 
se establecieron un total de 15 estaciones; en cada estación se seleccionaron al azar 6 árboles 
de R. mangle y 3 raíces en cada árbol de acuerdo con un gradiente de marea (raíz interna, 
media y externa). De cada raíz seleccionada se extrajo un fragmento de 40 cm de largo el 
cual fue raspado con la finalidad de recolectar todos los organismos de cada fragmento. 
Los organismos recolectados fueron fijados con alcohol al 70% e identificados. Se obtuvo 
un total de 1629 organismos, el orden Isópoda agrupados en 11 especies y en cuatro Fami-
lias, donde cuatro especies (Paracerceis caudata, Paradella dianae, Exacoralla tricornis tricornis 
individuos, y Exacorallana sp.) presentaron una abundancia y distribución mayor que las 
demás. Los organismos Exacorallana sp. presentaron la mayor abundancia y distribución 
que los demás organismos. Los isópodos son organismos reductores y desempeñando un 
papel importante en el flujo energético del ecosistema marino. 
Palabras claves: isópodos, Laguna de Chelem, mangle rojo (Rhizophora mangle), Paracerceis 
caudata, Exacorallana tricornis tricornis, Paradella dianae, Exacorallana sp., raíces de mangle.
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1Biología marina, , Universidad Autónoma de Yucatán
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 3 Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
Campus 6, Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche

emmacelaya.o@outlook.com

En fechas recientes, en el Caribe se ha presentado un fenómeno de arribazones masivos 
de macroalgas. Ante estos eventos, una de las alternativas para su aprovechamiento, es 
emplearlo como fertilizantes o como alimento animal, sin embargo, ha sido ampliamente 
documentado que las macroalgas son capaces de absorber contaminantes como hidrocar-
buros y metales pesados; por lo que este estudio tuvo como objetivo determinar la presen-
cia y concentración de metales pesados en macroalgas de arribazón, que nos permita hacer 
un manejo adecuado de este recurso.  Para ello se evaluó el contenido de metales pesados 
en dos tipos de especies, una pelágica (Sargassum natans morfología 1 y 2) y otra bentóni-
ca (Caulerpa sertularioides), provenientes de los arribazones ocurridos durante el mes de 
Junio de 2018, en las costas de Mahahual. Las muestras fueron secadas y procesadas por 
digestión en húmedo para obtener un extracto y determinar las concentraciones de metales 
pesados mediante el método de voltamperometría de redisolución, en un equipo 797 VA 
Computrace marca Metrohm. Los resultados muestran que los metales con mayor concen-
tración fueron Cu, Fe, Al, Mn y Zn, S natans presentó una mayor cantidad de metales en 
total (1055.2 mg/kg peso seco). Los metales que presentaron concentraciones toxicas fue-
ron El Cd (> a 0.001 mg/kg), Cu (> a 150 mg/kg) y Mg (> 20 mg/kg). S. natans no presentó 
concentraciones toxicas de metales sin embargo por la presencia de un alto contenido de 
nutrientes esenciales se sugiere se podrían usar como suplementos alimenticios o fertili-
zante. La presencia del Cadmio en concentraciones toxicas en la macroalga bentónica su-
giere la presencia de este contaminante en la región. 
Palabras clave: macroalgas, arribazones, metales pesados, Sargassum, Caulerpa.
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El ecosistema del Golfo de México (GM) es un área con una gran diversidad ecológica e 
importancia económica. Sin embargo, ha estado expuesto a desastres medioambientales 
debido a la intensidad y diversidad de las actividades económicas que se realizan en sus 
aguas tanto costeras como oceánicas. En aguas oceánicas las industrias petrolera y pesque-
ra han tenido serios impactos en los ecosistemas y recursos biológicos. Esta característica 
ha motivado conocer el comportamiento ecológico de los sistemas costeros y pelágicos que 
lo componen. Se realizaron dos campañas oceanográficas en el NO del GM (Polígono Per-
dido) denominadas PERDIDO-01 (PERD1) y PERDIDO-02 (PERD2) en mayo y octubre de 
2016 respectivamente, cubriendo un área de 32 km2 incluyendo la plataforma continental 
y cuenca oceánica con una red de 27 estaciones de diferentes profundidades (5-2800m). En 
las dos campañas se observó un patrón general de concentraciones mínimas de nutrien-
tes en capas superficiales como resultado de asimilación biológica, y el incremento de las 
mismas en función de la profundidad para NO3

-+NO2
- y PO4

≡. La distribución vertical de 
silicatos fue inversa entre campañas, ya que mientras en PERD1 las concentraciones incre-
mentaron con la profundidad (≈ 14 µM a 450 m); en PERD2 se observaron concentraciones 
homogéneas variando entre 3 y 7 µM en toda la columna de agua. Se registró mayor con-
centración de clorofila-a (Cl-a) en PERD1 (1.37 ± 0.82 mg m-3) vs PERD2 (0.33 ± 0.21 mg m-3) 
lo cual podría estar asociado a diferentes procesos oceanográficos como giros ciclónicos y 
anticiclónicos, profundidad de la capa de mezcla, turbulencia, entre otros; estos procesos 
afectan la abundancia y distribución de nutrientes y por ende la biomasa fitoplanctónica 
(Cl-a). Esta investigación ha sido financiada por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hi-
drocarburos, proyecto 201441 y es una contribución del Consorcio de Investigación del 
Golfo de México (CIGoM). 
Palabras clave: Golfo de México, nutrientes inorgánicos, clorofila-a.
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La zona marina de la Península de Yucatán se caracteriza por la presencia de ambientes 
que responden a forzamientos regionales y locales. Dichas características se utilizaron para 
definir cuatro regiones (zona I Celestún – El Palmar, zona II Progreso – Telchac, Zona III 
Dzilam – Las Bocas, zona IV Ría Lagartos – El Cuyo) y diagnosticar el estado del ecosiste-
ma marino costero. Se evaluó la variación en la calidad del agua y la comunidad de FAN 
realizando 20 transectos perpendiculares a la costa, colectando muestras para análisis de 
nutrientes (NO3, NO2, NH4 y PRS) y fitoplancton. Los resultados indican que el ecosiste-
ma costero de Yucatán se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, se observaron 
algunas diferencias. Zona II: altos niveles de nutrientes (NO3 0.05 – 5.5 µm, NO2 0.03 – 0.89 
µm, NH4 0.1 – 15.4 y PRS 0.03 – 0.97 µm), que son un síntoma de eutrofización inicial, y 
fitoplancton caracterizado por la presencia de especies costeras, observándose cuatro espe-
cies potencialmente productoras de florecimientos; posiblemente relacionado con aportes 
de actividades antropogénicas.  Zona III, niveles medios de nutrientes (NO3 0.05 – 4.08 
µm, NO2 0.03 – 0.65 µm, NH4 0.1 – 8.19 y PRS 0.03 – 0.84 µm) y fitoplancton representado 
por una comunidad bentónica (Cilyndrotheca closterium), registrando la mayor riqueza de 
especies potencialmente formadoras de FAN, posiblemente por el aporte de descargas de 
agua subterránea. Las otras dos zonas (I y IV) presentaron la condición de niveles bajos de 
nutrientes (NO3 0.05 –2.9 µm, NO2 0.03 – 0.7 µm, NH4 0.1 – 7.2 y PRS 0.03 – 0.7 µm) y fito-
plancton de tipo oceánico y costero, observándose tres especies potencialmente producto-
ras de florecimientos; y reflejando la mezcla de agua proveniente de la laguna de Celestún 
con agua del Golfo de México. Este análisis permite caracterizar la zona costera de Yucatán, 
identificar las variables importantes de cada zona y reconocer la variabilidad asociada a los 
forzamientos regionales y locales. 
Palabras clave: fitoplancton, eutrofización, C.  closterium, 
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En estudios previos se han localizado espacialmente dos masas de surgencia en la plata-
forma de Yucatán, una en Cabo Catoche (CC) y otra en el borde noroeste de la plataforma. 
Es desconocido el origen de la masa de la zona noroeste (ZNO). Lo más probable es que 
emerja en CC y migre hacia la ZNO, pero pudo elevarse en el borde noroeste de la plata-
forma. Se analizaron las corrientes marinas con el fin de saber si existe alguna región en 
el borde noroeste de la plataforma de Yucatán en donde el agua pueda emerger, calculan-
do la velocidad vertical (w). Posteriormente se realizó un análisis biológico utilizando al 
fitoplancton como proxy para comparar ambas masas y así determinar si existe evidencia 
biológica que refuerce lo observado en la dinámica física. Por otro lado, fue caracterizada 
la ecología del fitoplancton en la surgencia y fuera de esta. Se registraron velocidades ver-
ticales positivas muy altas en la zona de CC. En la zona noroeste se registraron velocidades 
vertical positivas con valores muy bajos. Tanto las concentraciones de nutrientes como la 
proporción N:P más alta se registró en CC. Las diatomeas solo fueron abundantes en CC, 
en la zona noroeste su población fue escasa o nula. No hubo especies que reemplazaran a 
las diatomeas de Cabo Catoche en la ZNO. Para el fitoplancton no hubo influencia de una 
surgencia en la ZNO, ya que las zonas fueron diferenciadas de manera significativa, y la 
beta dispersión disminuyó fuera de CC, indicando que no existe un frente de surgencia que 
provea de nuevas especies para la comunidad. 
Palabras clave: surgencia, Yucatán, Cabo Catoche, fitoplancton, nutrientes. 
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Las algas son fuente de metabolitos secundarios con actividad antifúngica, antiviral, an-
tihelmíntica y antimicrobiana. El estudio de las propiedades del sargazo (Phaeophyceae) 
resulta de interés en la actualidad debido a los arribazones masivos que han tenido lugar 
en la Península de Yucatán desde el año 2011. En este trabajo se exploran los potenciales 
aplicaciones farmacológicas y biotecnológicas de Sargassum natans y S. fluitans, principales 
especies representantes de este fenómeno. Utilizando diversos buscadores y bases de da-
tos se establecieron las potenciales aplicaciones biotecnológicas/farmacológicas de ambas 
especies de sargazo, además de una prueba de actividad antimicrobiana para determinar 
la Concentración Inhibitoria mínima (CIM) de S. natans. El método de microdilución en 
caldo fue utilizado para evaluar la concentración inhibitoria mínima (CIM) del extracto 
etanólico de S. natans contra dos cepas bacterianas aisladas de suelo (C1 y C2). Un nú-
mero de microplacas (96 pozos) fueron preparadas, conteniendo 200 µL/pozo de medio 
con 1.5 x105 células/pozo de microorganismos de prueba y 50 µL/pozo de la muestra en 
un gradiente de concentración de 500 µg/ml a31.25 µg/ml.  La inhibición del crecimiento 
fue determinada después de 18 hrs. La concentración inhibitoria mínima fue determinada 
como la concentración mínima a la cual no se observa desarrollo. Los ensayos fueron rea-
lizados por triplicado. Sargassum fluitans presentó una CIM > 500 µg/ml.  De acuerdo a la 
literatura S. fluitans y S. natas presentan actividad antiviral, hepatoprotectivo y antiproto-
zoario. Ambas especies representan fuentes viables de compuestos bioactivos con posibles 
aplicaciones en la industria farmacéutica y biotecnológica. 
Palabras clave: Sargassum natans, Sargassum fluitans, biotecnología, farmacología,  
aplicaciones.
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Actualmente la fitorremediación es una alternativa eficaz que ayuda al medio ambiente 
mejorando los ecosistemas dañados por las actividades antropogénicas de las cuales se 
obtienen tiene una creciente y constante emisión de sustancias contaminantes como me-
tales pesados, plaguicidas, hidrocarburos y materia orgánica, llegando a ser una amenaza 
para los seres vivos. Por ello la finalidad del presente trabajo fue evaluar la eficiencia fi-
torremediadora Lemna minuta, en un sistema contaminado con cadmio Se calculó durante 
dos semanas el tiempo que tarda L. minuta en volver a desechar el cadmio al ambiente 
para determinar el ciclo de absorción y desecho del contaminante por la planta. Utilizan-
do cuatro unidades experimentales, divididas en peceras de 8 litros cada una con 6 peces 
de la especie Poecillia reticulata, como un bioindicador para determinar el daño causado 
se realizó la técnica de transparentación. A cada unidad se agregó una planta de Lemna 
con un peso de 30 gr., y una porción de 15 mg/L de Cadmio. Se obtuvieron los valores de 
absorción en espectrofotómetro y la concentración en peceras (microgramos/ml), se nota 
una disminución muy rápida en el tratamiento con lemna/peces a comparación de lemna/
Peces/cadmio en el mismo tiempo, sin embargo, con el aumento de cadmio, se disminuye 
el sistema Lemna/cadmio, pero no así en el Lemna/Peces/Cadmio que va en aumento. 
La efectividad como agente fitorremediador de Lemna minuta fue escasa debido a su ren-
dimiento de absorción que es lento, en comparación con el efecto toxicológico de Cad-
mio que es demasiado rápido, en los peces la bioacumulacion fue notable dado que causó 
malformaciones evidentes, y daños a sistemas digestivo, respiratorio y óseo. Sin embargo, 
comparando el efecto fitorremediador observado durante el proceso experimental con la 
información revisada podemos decir que L. minuta, podría ser efectivo con una cantidad 
mayor de biomasa en planta. 
 Palabras claves: fitorremediacion, Lemna minuta, Poecillia reticulata, cadmio, contaminación.  
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Las playas del malecón de la ciudad de Champotón es un atractivo para el turismo de paso 
por la ciudad, sin embargo, el aspecto no da confianza a sumergirse por unos minutos en 
los lugares por no tener conocimiento de la calidad de la playa. Por ello, se realizó un moni-
toreo de pH en dichas playas, con la finalidad de conocer la variabilidad de este parámetro. 
La medición del pH es una de las actividades más importantes y de mayor frecuencia en 
las pruebas químicas del agua y de suelo. La técnica empleada para el monitoreo fue el uso 
de tiras de papel reactivo (papel tornasol) de pH, sumergiéndola en el sustrato del sitio 
durante 1 minuto, cotejando con la escala de colores. Las tiras reactivas, pueden utilizarse 
cuando la determinación del pH no requiere gran exactitud. Estas tiras son capaces de 
determinar intervalos de pH aproximados. El monitoreo de pH in situ, se llevó a cabo en 4 
puntos estratégicos del malecón. La medición se realizó tres veces al día (mañana, tarde y 
noche), durante 7 días consecutivos del 10 al 16 de Diciembre de 2018. Los resultados mos-
traron que el pH se mantiene en 7 y 8, en E1, E2 y E3; entre 8 y 9 en la E4 por las mañanas. 
El día 4 se detectó ligera acidez en E2 y E4 por las noches. La E4 se muestra ligeramente 
básica en comparación con las otras estaciones muestreadas. Al comparar los datos de pH 
obtenidos con la temperatura del medio se detectó que a medida que incrementa la tempe-
ratura en algunas estaciones se vuelve ligeramente básica, con excepción en dos estaciones 
que muestra acidez.
Palabras clave: muestreo, potencial de hidrogeno (pH).
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El malecón de la ciudad de Champotón es considerado un atractivo turístico por su vista 
al mar y puesta del Sol. Sin embargo, presenta características desagradables para los tu-
ristas, tales como las descargas de aguas al litoral adyacente, y los residuos sólidos que 
inconscientemente deshecha la población en el lugar, entre otros. A lo largo del malecón de 
la ciudad, se encuentran 8 descargas de aguas, de los cuales, 5 se consideraron estaciones 
de muestreo, para determinar toxicidad aguda con el apoyo de la metodología propuesta 
por María Cecilia Sobrero y Alicia Ronco (2004), en ensayo de toxicidad aguda con semillas 
de lechuga Lactuca sativa L., evaluando los efectos fitotóxicos de compuestos puros o de 
mezclas complejas en el proceso de germinación de las semillas y en el desarrollo de plán-
tulas durante los primeros 5 días de crecimiento. El muestreo se realizó un día soleado con 
marea alta (26/Junio/2017). La siembra de semillas se realizó en un control positivo (CP) 
de ZnS04. 7H2O con 5 diluciones (1M, 0.1M, 0.01M, 0.001M, 0.0001M), un control negativo 
(CN) y en las 5 muestras, cada una con factor de dilución del 0.5. En CP, se obtuvo que a 
menor concentración mayor germinación y elongación de radícula e hipocótilo, siendo 
mayor que en el CN. En las muestras de las estaciones se detectó mayor germinación, y 
elongación de radícula e hipocótilo que en CP, entre 0.01 y 0.0001 M. El análisis indica que 
E1, E3 y E4 son tóxicas por tener CI50/CE50. La interpolación lineal, arroja un equivalente 
de concentración de ZnS04. 7H2O, en E1 de 0.0046M, y 0.0021 M para E3 y E4. Es necesario 
diseñar estrategias de mitigación de impactos negativos que se generan in situ.
Palabras clave: toxicidad, L. sativa, radícula, hipocótilo.
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El Paraquat es un herbicida perteneciente al grupo de los bipiridilos que actúa de forma 
no selectiva y por contacto para el control de malezas post emergentes en diversos cultivos 
agrícolas. Este compuesto es el segundo herbicida más utilizado en el mundo debido a su 
eficiencia en el control de malezas y sus bajos costos. En México existe poca información 
sobre el uso y manejo de los plaguicidas y en particular sobre este herbicida, sin embargo, 
su comercialización se ha incrementado durante los últimos años. Aunque la toxicidad 
de este compuesto está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como Clase 
II (moderadamente peligroso), diversos estudios han demostrado su alta toxicidad para 
los ecosistemas, las especies acuáticas y la salud pública. Este estudio tiene como objetivo 
realizar un diagnóstico del uso y manejo del Paraquat, para identificar su potencial efecto 
tóxico en ecosistemas costeros a través del uso de especies acuáticas como bioindicadores. 
Se diseñó una encuesta utilizando la técnica de muestreo no probabilístico “bola de nieve” 
con los informantes claves y se aplicará a productores de las zonas agrícolas de los muni-
cipios de Tlalixcoyan y Cotaxtla, las localidades de Los Robles y La Laguna en Veracruz. 
Las principales variables a medir son: tipo de plaguicida utilizado, cantidad (kg/ha), fre-
cuencia de uso y conocimiento para el manejo de plaguicidas.  Se registró en la zona que 
más del 90% de los usuarios que aplican plaguicidas como Paraquat desconocen su uso 
eficiente y la forma de aplicación correcta, así como los daños que ocasionan al ambiente. 
Este desconocimiento de los usuarios acerca de las dosis adecuadas de aplicación se ha 
relacionado con la edad avanzada y bajo nivel educativo, por lo que es importante la ca-
pacitación continua y el monitoreo del uso de plaguicidas para atender esta problemática.
Palabras clave: Paraquat, toxicidad, salud pública, bioindicadores.
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Los arrecifes son ecosistemas de alta diversidad. En la costa Norte de Yucatán a 21 Km 
de frente a la costa de Chicxulub puerto se presenta una formación arrecifal rocosa tipo 
cordillera que se extiende por poco más de 450 m, la cual no ha sido estudiada y que pre-
senta una gran riqueza no solo faunística si no también florística por esta razón el presente 
estudio tuvo como objetivo caracterizar el arrecife rocoso de la costa de Chicxulub. El es-
tudio se realizó en junio de 2018, con equipo autónomo Scuba se realizaron recorridos de 
tipo errático a lo largo de la cordillera, en dos sitios divididos en dos segmentos (cresta y 
fondo), cada uno de 200 m de largo por 5 m de ancho. Se determinaron los sustratos pre-
dominantes y la presencia de peces y macroalgas en cada sitio evaluado. Se encontró un 
total 36 especies de macroalgas la mayor riqueza la presentó la Chlorophyta (42%) seguido 
de Rhodophyta (33%) y Phaeophyceae (25%). De Los sitios muestreados la zona de cresta 
presenta una gran dominancia de especies de algas pardas como Dictyopteris, Lobophora, y 
de rojas como Hypnea, Jania, y Corynomorpha entre otras, mientras que en el fondo las algas 
verdes y pardas como Udotea, Halimeda, Caulerpa, Sargassum y Padina son las predominan-
tes. Con respecto a ictiofauna se determinó la presencia de 18 especies, integradas en 15 
géneros y 12 familias. La familia, con una mayor riqueza específica fue la Pomacanthidae 
con 3 especies. La presencia de sustratos rocosos, cuya densidad, distribución y hábitats 
permite que se dé no solo una gran diversidad florística sino también faunística debido a la 
alta complejidad estructural que presentan este tipo de ambientes submarinos.
Palabras clave: Chlorophyta, Rhodophyta, Phaeophyceae.
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VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE CLOROFILA “a”  

Y NUTRIENTES (NO3, NO2, NH4, NT, PT Y SI4), EN AGUAS COSTERAS  
DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO

J.A. Pérez Canché, J. Rendón Von Ostén y J.A. Kurczyn Robledo
Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche. Campus 6 

Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche
jorge.perez_ad@hotmail.com

Los nutrientes en el agua marina son de gran importancia ya que de ellos dependen la pro-
ducción primaria y el soporte a las pesquerías y, por ende, la economía de las comunidades 
costeras. El conocer las concentraciones de nutrientes y clorofila “a” permite identificar 
zonas con alto potencial productivo, así como a zonas impactadas por contaminantes. Sien-
do el objetivo de la presente investigación el estudiar la variación espacial y temporal de 
la clorofila” a”, nitritos (NO2), nitratos (NO3), amonio (NH4), nitrógeno total (NT), fósforo 
total (PT) y silicatos (SiO4) en la zona costera del estado de Campeche durante las diversas 
estaciones y temporalidades anuales en la región, en el periodo de octubre del 2017 a julio 
del 2018. Utilizándose el análisis Tricromático para la determinación de clorofila “a”, y para 
los nutrientes se utilizarán los métodos químicos estándar evaluados y propuestos por la 
(UNEP) en 1991. Los resultados obtenidos son los siguientes: La clorofila “a” presenta un 
ciclo anual y una zonificación muy marcada; en el mes de octubre las concentraciones son 
las más altas, con un máximo de 9.4 mg m-3 y un mínimo de 1.8 mg m-3. En el mes de abril 
se presentan las concentraciones más bajas un máximo de 7.25 mg m-3 y un mínimo de .39 
mg m-3. Los nutrientes al ser variables muy dinámicas, cada uno tienen una distribución 
espacio temporal con características particulares, en el mes de julio el (NT) presenta una 
concentración máxima de .728 mg/l y un minino en el mes de febrero de .489 mg/l. Mien-
tras que el (PT) presenta un máximo en febrero con .478 mg/l y mínimo en abril con 0.164 
mg/l. Entre las conclusiones se crean mapas de la variación espacio-temporal que reflejan 
una distribución y zonificación clara de cada una de las variables.
Palabras clave: pesquerías, nutrientes, análisis Tricomatrico.
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TOXICIDAD AGUDA DEL PIRETROIDE CIMA®  

EN LARVAS DE Limulus polyphemus

J.J. Sandoval-Gío, K.L. Núñez-Matos, J.C. Alcocer-Domínguez,  
M.I. Burgos-Díaz, D.A. Carrillo-Santos y J.H. Fernández-Serrano

1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tizimín,  
Final Aeropuerto Cupul, s/n Col. Santa María. C. P. 97700.  

Tizimín, Yucatán, México
jsandoval29@hotmail.com

La cacerolita de mar Limulus polyphemus, por su carácter bentónico ha demostrado su utili-
dad como bioindicador de contaminación de diversos xenobióticos. Numerosos productos 
agropecuarios, como los piretroides han sido registrados como potenciales contaminantes 
por lo que deben efectuarse investigaciones que permitan promover medidas de mitiga-
ción en ambientes marinos. El objetivo del presente estudio fue determinar la concentra-
ción letal media (CL50) del producto emulsionable CIMA® (permetrina), a 96 horas de 
exposición, en larvas de L. polyphemus. El proyecto se realizó en el Laboratorio de Biotec-
nología Acuícola y Marina del Instituto Tecnológico de Tizimín. Se evaluaron 6 concentra-
ciones (1, 10, 100, 200, 300 y 600 mg/L) del piretroide CIMA® y su respectivo control, por 
triplicado, en recipientes de vidrio de 100 ml de agua de mar, con 30 larvas por tratamiento, 
utilizando la metodología Probit propuesta por Finney (1971). Los organismos, en la etapa 
trilobita se seleccionaron de una pecera de adaptación, estableciendo la lectura de morta-
lidad cada 2 horas, hasta las primeras doce horas y posteriormente, cada 6 horas, hasta un 
total de 96 horas. Se tomaron variables de oxígeno, porcentaje de oxígeno disuelto, salini-
dad, conductividad y temperatura del agua con ayuda del multiparametro (YSI). Entre los 
signos de toxicidad se observaron aletargamiento, liberación de residuos del caparazón y 
pérdida de reacción a estímulos, cuando fue mayor la concentración del piretroide admi-
nistrado. La mortalidad aumentó conforme se incrementó la concentración del plaguicida 
administrado. El valor obtenido de la CL50 fue de 144.54 mg/L. Este dato alerta sobre los 
posibles daños que ocasionarían los piretroides en el ambiente acuático y/o marino de la 
Península de Yucatán, por lo que se recomienda continuar el uso de L. polyphemus como 
bioindicador de contaminación ambiental por xenobióticos, para promover medidas de 
disposición adecuada de contaminantes emergentes.
Palabras clave: CL50, ecotoxicología acuática, cangrejo herradura americano.
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MODELO DE USO ESPACIAL Y TEMPORAL  

DE LOS SISTEMAS FLUVIOLAGUNARES DE LA CUENCA  
GRIJALVA-USUMACINTA POR EL MANATÍ Trichechus manatus

L.D. Olivera Gómez1, D. Jiménez-Domínguez1 y B. Morales-Vela2

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas,  
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La cuenca baja Grijalva Usumacinta es la región con la población más grande de manatíes 
en México y también una de las más difíciles de estudiar para la especie debido a la com-
plejidad de los sistemas fluvio-lagunares y la turbidez de las aguas interiores donde se 
concentra la población. Las actividades humanas, urbanas, agropecuarias e industriales, 
junto a los cambios en los regímenes de lluvias establecen una problemática variada y un 
reto para las estrategias de conservación en esta región. En 2018 se presentó un evento de 
mortalidad inusual en Tabasco que soslaya la importancia de visualizar un modelo general 
de uso espacial y estacional de la especie que apoye en las estrategias de manejo de riesgos 
para la especie, especialmente en la Reserva de la Biósfera de Pantanos de Centla. El objeti-
vo de este trabajo es presentar los avances en este sentido con los datos obtenidos de 2012 a 
la fecha. Se realizaron navegaciones en la región, de 10 a 15 Km, en sitios focales a lo largo 
de cursos de agua secundarios menores a 70 m de ancho, adyacentes a sistemas lagunares, 
utilizando un sonar de barrido lateral de imágenes para el conteo de manatíes, replican-
do el esfuerzo en algunos sitios para observar cambios estacionales. Paralelamente, desde 
2015 se han equipado 6 manatíes con transmisores satelitales para cuantificar sus movi-
mientos, rutas de desplazamiento y áreas preferenciales. La complejidad de los sistemas 
lagunares está fuertemente relacionada con la distribución y abundancia del manatí, con 
movimientos de entrada y salida de estos sistemas siguiendo la dinámica de los pulsos de 
inundación. La continuación de este esfuerzo es importante en la región, en paralelo con el 
involucramiento, concientización y participación de los pobladores locales en las estrate-
gias de conservación de la especie y su hábitat.
Palabras clave: Tabasco, Manatí, abundancia, uso de hábitat, Golfo de México.
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ANÁLISIS DE UNA PESQUERÍA MULTIESPECIFICA:  

OPERACIONES DE PESCA EN RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. Ruiz Pineda1, S. Salas1, C. Monroy-García2,  y J. Montero-Muñoz1

1Centro de Investigación y estudios Avanzados del IPN
2 Centro de Investigaciones Pesqueras Yucalpetén-INAPESCA

cuau.r.p@gmail.com

La pesca artesanal multiespecifica se caracteriza por presentar capturas variables por zo-
nas y estacionalmente. En Río Lagartos la pesca es artesanal, contribuye con importantes 
volúmenes de captura en el estado de Yucatán. En este estudio, se busca conocer la diná-
mica de las operaciones de pesca de la flota artesanal, incluyendo composición de especies 
por arte de pesca, zonas de operación y componente poblacional presente en las capturas 
de las especies más importantes. Se colectó información mensual en el puerto objetivo re-
ferente a: especies capturadas, costos de operación, zonas de pesca, precios de las especies. 
Los resultados evidenciaron el uso de buceo, palangre, línea, rápala, en tres temporadas 
climáticas (lluvias, norte y secas). Las operaciones de pesca se llevaron con dos pescadores 
en promedio por lancha, recorriendo distancias que fluctúan a lo largo del estudio entre 2 
km y 132 km al área de pesca, con un promedio de profundidad de 15 m, la captura pro-
medio registrada fue de 34.21 kg/viaje generando una cuasi- renta promedio de $2280/
viaje. Se determinó la composición por especies, destacando “Ephinephelus morio” por su 
contribución a la captura total. El PERMANOVA mostró diferencias en la composición de 
la captura por arte de pesca; el análisis restringido de coordenadas principales demuestra 
una segregación diferenciada entre las artes de pesca. E. morio funge como actor principal 
en la segregación de las artes de pesca así demostrado por el SIMPER (porcentaje de simi-
litud). La talla mínima (longitud total) de E.morio registrada en la captura  fue de 34 cm. 
Fue posible detectar diferencias en la estructura de tallas de E.morio entre pesca con buceo 
y palangre (K_S; D = 0.33, p = 0.02). Se concluye que la composición de las capturas está 
en función de la temporalidad y el arte de pesca, siendo este último el principal factor de 
cambio.
Palabras clave: Pesca artesanal, operaciones de pesca, Río Lagartos, segregación de artes.
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS MACROALGAS  

MARINAS EN EL LITORAL DE YUCATÁN

G. Mendoza-González1, M.C. Galindo de Santiago3, I. Ortegón Aznar4,  
J. Loera Pérez5 y X. Chiappa-Carrara2,3

1CONACyT-Facultad de Ciencias, UMDI Sisal, UNAM, Yucatán
2Facultad de Ciencias, UMDI Sisal, UNAM, Yucatán

3Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, UNAM, Yucatán
4Departamento de Biología Marina, CCBA-UADY

5Departmento de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo
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Para comprender la ecología de las macroalgas es necesario conocer los factores ambienta-
les y su variación los cuales determinan su distribución a diferentes escalas: local y regio-
nal. La primera dentro de la columna de agua en el eje vertical y la segunda en la geografía 
en el eje horizontal. Factores como salinidad, temperatura y pH condicionan su distribu-
ción y la limitan en diferentes áreas geográficas a profundidades determinadas. El objetivo 
de este trabajo fue caracterizar los factores ambientales en la columna de agua y describir 
la tendencia de su distribución geográfica en el litoral de Yucatán. Para ello se realizaron 
muestreos en 14 localidades de la costa de Yucatán a dos profundidades (5 y 10 m) y en 
dos épocas climáticas (secas y lluvias del 2017) usando 2 transectos por sitio de 50 m para-
lelos a la costa utilizando buceo autónomo (scuba),. También se midieron los parámetros 
fisicoquímicos en ambas profundidades. Los resultados preliminares describen una alta 
variación en el número de algas con más de 10 registros que se encontraron en temporada 
de secas y de lluvias, con un número total de 67 y de 17 especies identificadas respecti-
vamente. La mayoría de las especies se encontraron sobre sustratos de arena (en el fondo 
marino), arrecifes y rocas. Aunque los muestreos presentaron amplia similitud, el número 
de individuos capturados e identificados por estación mostró una amplia variación. En 
cuanto a los parámetros fisicoquímicos de la columna de agua, la temperatura promedio 
fue de 26.6°C en temporada de secas y de 29.4°C en temporada de lluvias, con valores de 
38 y 36 de salinidad y de 8.8 y 7.9 de pH respectivamente. Concluimos que la variación am-
biental determina la presencia y distribución de las especies de macroalgas en ambientes 
que varían gradualmente a lo largo de la costa de Yucatán.
Palabras clave: salinidad, temperatura, pH, columna de agua.
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS DUNAS COSTERAS  

DE YUCATÁN: AMENAZAS, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN
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Las dunas costeras son acumulaciones de arena altamente dinámicas, influenciadas por el 
viento y mareas que pueden presentar cambios repentinos y abruptos a lo largo del año. 
Estos ecosistemas presentan vegetación especializada, capaces de tolerar cambios contras-
tantes a lo largo del día y en las diferentes estaciones. En la actualidad, la geomorfología y 
la cobertura vegetal de estos ambientes se encuentran altamente impactadas por activida-
des antrópicas que hacen uso de este recurso sin ordenamiento. Dichas actividades alteran 
el equilibrio dinámico y natural que los caracterizan, haciendo de estos ecosistemas uno de 
los más amenazados del país. El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica geomor-
fológica y la presencia de vegetación de duna costera en 3 playas de las costas del estado 
de Yucatán. Para ello se realizaron muestreos a lo largo de 10 transectos de 50 m perpendi-
culares a la línea de costa, los cuales fueron georreferenciados con un GPS diferencial, en 
donde se registró la presencia, cobertura y abundancia de su cobertura vegetal. Asimismo, 
se recolectaron frutos y semillas de cinco especies de plantas colonizadoras y fijadoras de 
dunas costeras de la región y que participan en la construcción de la geomorfología del 
ecosistema. Los resultados preliminares muestran en la topografía una altura mínima de 
-1.83 msnm en las dunas costeras de Telchac y máxima de 2.12 msnm en las de Chuburná. 
En cuanto a la colecta de semillas se obtuvieron 6 682 semillas de Canavalia rosea, 1 722 de 
Ipomea pes-caprae, 1 285 de Suriana maritima, 579 de Scaevola plumieri y 174 de Ernodea littora-
lis en los 3 sitios de estudio. Concluimos que la consideración de los factores ambientales 
como la topografía y la cobertura vegetal, son características fundamentales para consi-
derar el aprovechamiento sustentable del ecosistema en busca de su conservación y del 
mantenimiento de la provisión de sus servicios ecosistémicos.
Palabras clave: geomorfología, cobertura vegetal, equilibrio dinámico.
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MODELANDO REGIMENES HIDROLÓGICOS  

CON HERRAMIENTAS SWAT:  
DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA A UN DEBATE CIENTÍFICO

 V. Escamilla-Rivera1,2, S. Cortina-Villar2 y J. Honey-Rosés3

1Centro de Investigación de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma del Carmen
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vnbelisa@gmail.com

El conocimiento cuantitativo de las alteraciones en los regímenes hidrológicos es esencial 
para prepararse para el cambio climático, las inundaciones, la sequía y otros cambios indu-
cidos por los asentamientos humanos en el ciclo del agua. La herramienta de evaluación de 
suelos y aguas (SWAT, por sus siglas en inglés) permite la modelación de cuencas hidrográ-
ficas para caracterizar el régimen hidrológico existente y para modelar los cambios futuros. 
Sin embargo, el modelado de cuencas hidrográficas requiere de muchos datos, diversos y 
heterogéneos, además de importantes recursos computacionales y de almacenamiento. Los 
objetivos de este estudio son proporcionar una visión general de los esfuerzos utilizando 
SWAT para cuantificar las alteraciones en los regímenes hidrológicos y determinar la ca-
pacidad del modelo en la simulación de las cuencas hidrográficas a través de una revisión 
sistemática en la literatura de SWAT.
Palabras clave: escenarios de cambio climático; Fenómeno de El Niño/ Oscilación del Sur 
(ENSO), impactos por inundación, regímenes hidrológicos, SWAT, cuenca.
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VARAMIENTOS DE TORTUGAS MARINAS  

EN PROGRESO, YUCATÁN, DURANTE EL 2018
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Progreso, Yucatán, México
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En los últimos años a nivel internacional se han sumado esfuerzos para la conservación y 
protección de distintas especies, tal es el caso de las tortugas marinas. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos de conservación internacional para las siete diferentes especies de tortu-
gas marinas las poblaciones de tortugas marinas aún no se encuentran estables. En México 
6 de las 7 especies de tortugas marinas recurren a las costas para diferentes actividades, 
como: reproducción, alimentación y anidación. Por lo que es importante incrementar los 
proyectos de investigación que nos aporten herramientas para mejorar las actividades de 
conservación de las tortugas marinas en México. Por ello, el objetivo del presente proyecto 
fue caracterizar los varamientos de tortugas marinas en el municipio de Progreso, Yucatán 
durante el 2018. Los datos fueron obtenidos mediante el monitoreo de la costa del muni-
cipio y atención de reportes por parte de instituciones gubernamentales, personas locales 
y visitantes. Se obtuvo un registro de 19 varamientos durante el 2018, de los cuales fueron 
6 tortugas de carey Eretmochelys imbricata, 10 tortugas verde Chelonia mydas, 2 tortugas ca-
guama Caretta caretta y 1 tortuga laúd Dermochelys coriácea. El principal factor causante 
de varamientos estuvo ligado a la pesquería, mientras que el segundo, fue la presencia 
de fibripapilomatosis, este únicamente en tortugas verde. Las tortugas verdes se ven más 
vulnerable a varar por cuestiones patológicas y por actividades pesqueras, esto a causa de 
sus hábitos costeros, por lo que hay que mejorar o readaptar las técnicas de pesca ribereñas 
en México.
Palabras clave: varamientos, tortugas marinas, Yucatán, México.
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COMO EPIBIONTE DE TORTUGA CAGUAMA Caretta caretta  
EN EL SURESTE DEL GOLFO DE MÉXICO
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Las tortugas marinas, al igual que otros organismos pelágicos cuentan con características 
morfológicas, ecológicas y de distribución, que las hace un sustrato óptimo para el asen-
tamiento y desarrollo de organismos epibiontes, de los cuales se tiene registro de más de 
200 especies en tortugas marinas, entre los que destacan: algas marinas, cirrípedos, nema-
todos, hidrozoarios, crustáceos, brioozos, entre otros. Este trabajo es el primer registro de 
corales epibiontes en tortugas caguama para el sureste del Golfo de México, en el país el 
conocimiento de las relaciones epibiónticas de tortugas marinas es escaso, por lo que el 
propósito de este trabajo es brindar un acercamiento al conocimiento de los corales epi-
biontes de tortugas marinas. Las muestras de corales epibiontes fueron obtenidas de una 
tortuga caguama (Caretta caretta), hembra, con un largo curvo de caparazón de 72 cm y un 
peso de 46 kg. Se colectaron 46 corales epibiontes distribuidos de forma uniforme en todo 
el caparazón de la tortuga, estos corales se identificaron como Scolymia cubensis. Hasta la 
fecha en México no existen registros de corales epibiontes en tortugas marinas a pesar de 
que en el Norte del Golfo de México (Florida, USA), ya setiene registro de Leptogorgia virgu-
lata, Porites porites, Astrangia danae y A. poculata como epibiontes en tortugas caguama, por 
lo que es importante aumentar el estudio de interacciones biológicas en tortugas marinas.
Palabras clave: epibiontes, corales, tortugas marinas, México.



108

AMB_082
FAUNA BÉNTICA EN CENOTES CERRADOS  

DE LA PLANICIE NORTE DE YUCATÁN
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La Península de Yucatán es una extensa plataforma caliza de origen marino, parcialmente 
emergida y conformada principalmente por piedras de carbonato de calcio y otras piedras 
solubles, en la que se desarrollan ecosistemas acuáticos subterráneos que contienen fauna 
endémica, cuyo valor como indicadores de su calidad ambiental ha sido pobremente con-
siderada. En este trabajo se describe la composición de la macrofauna béntica en cuatro ce-
notes cerrados localizados en la planicie norte de la península de Yucatán, como un primer 
acercamiento a este valioso componente del ecosistema, cuyos componentes son sensibles 
a los cambios ambientales. Durante la temporada de lluvias de 2015 y 2016, se obtuvieron 
muestras replicadas del sedimento, utilizando un nucleador de 5.5 cm de diámetro, y tami-
zadas con una malla de 0.5 cm. El análisis permitió separar 305 individuos pertenecientes a 
Oligochaeta, Gastropoda, Diptera, Ostracoda y Cyclopoida, de los cuales, los dos primeros 
constituyeron el 98% de la fauna recolectada. La abundancia de oligoquetos aparentemen-
te está relacionada con el tamaño de grano de los sedimentos. Aunque la fauna encontrada 
es la que corresponde a la esperada en los sistemas acuáticos epicontinentales, ésta no ha 
sido estudiada en los sistemas acuáticos subterráneos de la península de Yucatán, lo que re-
presenta una oportunidad de investigación y de incrementar el conocimiento de la riqueza 
biológica estigobionte de México y su papel como indicadores ambientales. 
Palabras claves: macrofauna béntica, cenotes cerrados, planicie norte de Yucatán,  
indicadores ambientales.
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2 Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
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El uso especies bioindicadores en conjunto con el uso del δ18O presente en el CaCO3 en los 
otolitos, representa una nueva herramienta para el estudio de las condiciones ambientales 
y obtener un registro histórico de las mismas. Tras el muestreo realizado en Laguna de 
Términos (17 estaciones muestreadas mensualmente repartidas en 4 zonas) en el periodo 
interanual 2016-17 se determinó que la especie Bairdiella chrysoura representa la laguna 
tanto a nivel espacial como temporal, por lo cual se seleccionaron 240 organismos a los 
cuales se le extrajeron los otolitos, y posteriormente se escogieron (talla >10cm) y analiza-
ron isotópicamente 70 otolitos.  Los valores isotópicos obtenidos mediante el análisis de 
∂18O se procesó estadísticamente para determinar si cumplía con los principios de norma-
lidad y homocedasticidad (Kolmorov-Smirnof y Lilliefors para normalidad y la Prueba 
de Levene para homocedasticidad), se realizaron pruebas paramétricas (ANOVAS) para 
determinar que a nivel espacial hay diferencias entre las zonas pero no es significativa 
(P= 0.16), a nivel temporal se determinó que si existe una variación significativa (P= 0.02) 
, por medio de diagramas de dispersión se determinó la correlación entre el valor de ∂18O 
y otras variables tanto fisiológicas y ambientales. Finalmente, los valores de ∂18O se usaron 
para obtener los valores de la temperatura aproximados (ecuación de Bemis et al., 1957) y 
compararlos con los obtenidos en campo se determinó los isotopos estables en otolitos de 
especies bioindicadores son herramientas observar los cambios ambientales y se concluye 
la importancia del desarrollo de ecuaciones de paleo temperatura adecuados para zonas 
altamente dinámicas.
Palabras clave: CaCO3, isotópicos, fisiológicas, temperatura.
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METALES PESADOS Y RESPUESTA DE BIOMARCADORES  
EN PECES Astyanax aeneus DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS  

DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO
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2 Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
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En los ecosistemas acuáticos, los metales pesados (MP) pueden comprometer la salud de 
los peces a través de diferentes mecanismos de toxicidad como es el caso del estrés oxida-
tivo, lo que se refleja en cantidades elevadas de oxidación en lípidos membranales (lipo-
peroxidación). En el Estado de Campeche, muy pocos estudios han evaluado la relación 
entre las variables ecológicas y ecotoxicidad en ecosistemas acuáticos. Una herramienta 
ampliamente utilizada en los estudios de ecotoxicidad es el uso de biomarcadores. Por lo 
tanto, el objetivo del presente estudio fue examinar las posibles relaciones entre la acumu-
lación de MP y la respuesta de biomarcadores en la tetra Astyanax aeneus (Günther, 1860) 
provenientes de 15 ecosistemas acuáticos del estado de Campeche durante una temporada 
de muestreo del 2017. Concentraciones de metales pesados (Zn, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Al, Mn, 
Hg, As, V) y ensayos de biomarcadores (acetilcolinesterasa, glutatión s-transferasas, cata-
lasa, contenidos de metalotioneínas y lipoperoxidación) fueron evaluados. Los resultados 
revelaron la presencia de los 11 MP en músculo de A. aeneus. Las respuestas biológicas 
revelaron efectos en la inhibición de la AChE, acompañados de estrés oxidativo, lo cual se 
evidencio por el aumento de las defensas antioxidantes, contenidos de lipoperoxidación y 
metalotioneinas. El análisis multivariado corroboró la relación entre los metales y la res-
puesta de biomarcadores, indicando que los peces recolectados en los sitios: Maravillas > 
López mateos > río palizada > Laguna de Nayarit de Castellot, presentaron los mayores 
efectos. Se concluye que los metales pesados acumulados en los peces pueden modificar la 
fisiología, induciendo variaciones en las enzimas antioxidantes. La información obtenida 
contribuye a una mejor comprensión de la calidad ambiental local siendo una herramienta 
de monitoreo ambiental de alta pertinencia para la toma de decisiones y estrategias de 
conservación en la región.
Palabras clave: Metales pesados, bioindicadores, Inhibición, fisiología.
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ANÁLISIS REGIONAL DE LA MACROFAUNA  

DEL GOLFO DE MÉXICO (GoM) REVELA LA VARIABILIDAD  
DE ENSAMBLES EN LA ECORREGION SUR GoM

I. Hernández-Ávila y D. Pech
Laboratorio de Biodiversidad Marino y Cambio Climático (BIOMARCCA),  

El Colegio de la Frontera Sur, Campeche, México
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El GoM presenta una alta variabilidad espacial de condiciones oceanográficas y de fondos 
marinos. Sin embargo, toda la sección sur del golfo desde la costa norte de Tamaulipas 
hasta la costa el noreste de la península de Yucatán (Cabo Catoche) ha sido definida como 
una sola unidad ecorregional, Sur GoM. Esta definición implica que las características eco-
lógicas y las comunidades marinas son constantes a lo largo de la ecorregión, lo cual tiene 
implicaciones ecológicas y de manejo. En el presente trabajo ponemos a prueba la hipótesis 
de variación a escala regional de los ensambles biológicos dentro del Sur GoM, utilizando 
como modelo la macrofauna de fondos blandos en la plataforma continental (profundidad 
15-200m). Muestras de sedimento (N= 408) fueron colectadas con dragas en ocho cruceros 
oceanográficos entre 2015-2018 en seis regiones. Las regiones incluyen un área en el Caribe 
Mexicano y cinco áreas del Sur GoM: Centro-Yucatán, Oeste-Yucatán, Tabasco, Tuxpan-Ve-
racruz y Tamaulipas. Los organismos fueron identificados a nivel especie y las matrices 
fueron analizadas utilizando métodos multivariados. Se identificaron 966 morfoespecies, 
dominando los poliquetos, seguidos por anfípodos, tanaidáceos, isópodos, bivalvos, gas-
terópodos y crustáceos decápodos, entre otros. Además de la variación asociada a la pro-
fundidad y la variabilidad temporal detectada, se detectó cambios importantes en la com-
posición de la macrofauna en relación con las regiones. Todas las regiones presentaron 
diferencias significativas entre sí, mostrando que la composición de los ensambles biológi-
cos no es constante a lo largo del Sur GoM, al menos considerando el sistema modelo. La 
variabilidad en la composición de sedimentos, así como la producción primaria se perfilan 
como los principales responsables de los cambios a escala regional de la macrofauna. Los 
resultados resaltan la necesidad de una discusión sobre una definición adecuada de ecorre-
gion(es) para el Sur GoM, que sea compatible con su variabilidad y complejidad.   
Palabras clave: ecorregiones, Golfo de México, macrofauna, plataforma continental.
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RESULTADOS PRELIMINARES DE BARRIDOS DE SONAR  

DE MÚLTIPLES HACES PARA LA DETERMINACIÓN  
TOPOGRÁFICA Y SEDIMENTARIA DE FONDOS

J. I. Euán Avila, J. R. Acosta Hernández, R. Sosa Metri,  
H. Hernández Núñez y V. Castillo Escalante.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Unidad Mérida

Los fondos marinos costeros son clave para las pesquerías, ya que de ellos dependen diver-
sos recursos marinos para el consumo humano y la economía de los pobladores costeros 
del estado de Yucatán. Entender y conocer la naturaleza de los tipos de fondos marinos 
costeros se ha convertido en una preocupación regional en la Península de Yucatán ante 
las necesidades de gestión de las pesquerías por la gran disminución de los volúmenes de 
captura observados en sus tendencias históricas. En este trabajo, se presentan avances de 
la colecta de datos de los tipos de fondo en la localidad de Dzilam Bravo obtenidos con 
un sonar de múltiples haces (Multibeam). Se incluyen los resultados de las características 
topográficas de los fondos marinos y de su representación en 3D. Los resultados de la com-
posición sedimentaria de una selección de cortes muestran la variabilidad espacial de su 
distribución en zonas de pesca de la localidad de Dzilam bravo en el estado de Yucatán, lo 
anterior es una muestra de los posibles tipos de fondos que se pudiera encontrar en sitios 
de pesca que son visitados por los pescadores en la zona costera peninsular. Para corro-
borar estas determinaciones, se preparan campañas de colecta simultánea para obtener 
ecogramas, imágenes RGB del fondo y muestra de los sedimentos. 
Palabras clave: sonar, fondos marinos, caracterización.
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MACROALGAS DE LA BAHÍA DE SABANCUY, CAMPECHE. MÉXICO
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Las macroalgas son un recurso de gran importancia; ecológica, en inventarios y coleccio-
nes, económico y normativo. El objetivo es registrar una guía rápida como material di-
dáctico científico-digital. Se utilizaron algas anuales de la zona Biogeográfica tropical de 
la bahía de Sabancuy, Campeche, México. Colectadas en el periodo entre los años 2014 al 
2018. Utilizando un transepto de 60 X 60 para referir la zona biogeográfica. Las colectas 
representadas por las Divisiones; Clorophytas, Rodophytas y Feophytas. Se presentan en 
listados ficofloristicos para cada División con (9) Géneros y 17especies en la División de 
Clorophytas. (14) Géneros y 21 especies en Rodophytas y (3) Géneros y 4 especies en las 
Feophytas. Las características para definir el Género, Considerando; el color. Estructuras 
morfológicas externas: Talo, Estolón, Rizoide, Fronda, Filoide. Tallos ramificados, presen-
tes o ausentes; tubular, sifonal, plano, multiaxial. Ramificación de la pínula: pectinadas, 
dicotómicas. Formas de las ramas. Estructuras de flotación. Estructura del ápice; dentados 
con proliferaciones, con muesca. Crecimiento de las ramas; tetrásico, dístico y radial. Esto-
lón; presente, ausente, desnudo. Textura de los tallo y estolones; cartilaginoso, suave fino, 
grueso, delgado. Forma del eje principal: cilíndrico, aplanado, ligeramente comprimido. 
Estructuras reproductivas macroscopicas; abultamiento y pequeños brotes. La morfolo-
gía corresponde a los géneros de la División Clorophyta; Acetabularia, Batophora, Caulerpa, 
Rhipocephalus y Udotea. A los géneros de la División Rodophyta; Agardhiella, Amphiroa, Br-
yothamnion, Coralline,  Centroceros, Ceramiun, Dasya, Gelidium, Gracilaria, Jaina, Laurencia, 
Polysiphonia, Pneophyllum y Titanoderma. Y a los géneros de la División Feophyta; Padina, 
Dictyota y Sargassum. Las perspectivas sobre la biodiversidad de algas es un gran recurso 
potencial para su conocimiento.
Palabras clave:  listado, morfología, macroalgas, Bahía de Campeche. 
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ÁREAS POTENCIALES DE INSTALACIÓN DE PLANTAS  

PRODUCTORAS DE ENERGÍAS OCEÁNICAS PARA MINIMIZAR  
LOS EFECTOS EN LA DISTRIBUCIÓN  

Y BIODIVERSIDAD DE ESPECIES COSTERAS

F. Castillo-Infante1 y G. Mendoza-González1,2

1UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias UNAM, Unidad Académica Yucatán
 2CONACyT-UMDI-Sisal
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En México, particularmente el Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano (CE-
MIE-Océano) ha impulsado el desarrollo de tecnología oceánica para la elaboración de 
energía más limpia y con menores repercusiones ambientales. Sin embargo, estas tecnolo-
gías pueden impactar en los ecosistemas. Por lo cual, el objetivo del proyecto es identificar 
áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, de esta manera seleccionar si-
tios para el aprovechamiento energético en la región costera. Se seleccionaron 146 especies 
de plantas costeras con sus registros de presencia (longitud, latitud) en el Golfo de México 
y Mar Caribe. Fueron agrupadas en cuatro grupos de acuerdo a su distribución geográfica 
conocida: I) Amplia distribución (Atlántico y Pacífico Mexicano); II) Atlántico (Golfo de 
México, Península de Yucatán y Caribe); III) Centro del Golfo de México (Tamaulipas, Ve-
racruz y Tabasco y IV) Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Fueron 
identificadas las variables bioclimáticas más importantes y se obtuvieron los perfiles climá-
ticos de cada una de las especies. Se realizaron los modelos de nicho ecológico de acuerdo a 
las áreas de distribución por grupos, se obtuvo la distribución geográfica potencial de cada 
una de las especies y se generaron mapas de riqueza. Los resultados muestran que en el 
área de amplia distribución y del Atlántico, las costas de la Península de Yucatán presentan 
el mayor número de especies. En el Centro del Golfo de México las costas que presentan 
un mayor número de especies se encuentran en Veracruz mientras que las especies res-
tringidas a la Península de Yucatán se concentran en las costas de Yucatán y el noreste de 
Quintana Roo. Esta metodología será aplicada en otros organismos como fauna terrestre y 
marina, de modo que se pueda hacer una selección de sitios que garantice la conservación 
biológica de la flora y fauna en las zonas costeras.
Palabras clave: Golfo de México, bioclimáticas, Península de Yucatán.
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La Ría de Celestún, Yucatán alberga una comunidad íctica de importancia biológica, ecoló-
gica y económica. En dicho ecosistema se realiza la captura de camarones (Farfantepenaeus 
sp) con un arte de pesca, cuya implementación conlleva a los descartes de peces. El objetivo 
del estudio fue evaluar la variación espacio-temporal de la ictiofauna de descarte asociada 
a dicha pesquería. Se realizaron arrastres con un triángulo camaronero, cubriendo las tem-
poradas climáticas (Secas, Lluvias y Nortes) y zonas hidrológicas (Interna, Media y Externa) 
durante el año 2011-2012 (Abril-Febrero). La biomasa y abundancia se estandarizaron a 245 
m2/arrastre, comparándose mediante un ANOVA de dos vías. Se obtuvieron las especies 
más abundantes, distribuciones frecuencias de tallas y proporciones camarón-peces. Se re-
lacionaron las variables físico-químicas con la abundancia y biomasa mediante regresiones 
lineales simples. Fueron capturados 1,611 peces pertenecientes a 36 especies y 21 familias. 
Los descartes fueron dominados en un 80% por juveniles de Achirus lineatus, Archosargus 
probatocephalus, Mayaheros urophthalmus, Lagodon rhomboides, Lucania parva y Sphoeroides tes-
tudineus, asimismo más de la mitad de la biomasa total se descarta, manifestando el impac-
to de la pesquería sobre estos estadios. La abundancia de Nortes y la zona Interna, así como 
la biomasa de Secas y la zona Interna presentaron diferencias significativas (P < 0.05). La 
salinidad se relacionó positivamente con la abundancia y biomasa durante Lluvias (R2 = 
0.77 y R2 = 0.73, respectivamente) y negativamente con la abundancia durante Nortes (R2 
= 0.90), mientras la temperatura lo hizo negativamente con la biomasa en la zona Externa 
(R2 = 0.84). Nuestros resultados indican que los gradientes de salinidad y temperatura, así 
como las temporadas de reclutamiento influyen en la composición, abundancia y biomasa 
de la ictiofauna descartada, por lo que se deben considerar en futuras medidas de manejo 
para reducir el descarte en esta pesquería.
Palabras claves: descartes, peces, laguna costera, gradientes.
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CONSERVACIÓN Y MANEJO IN SITU DE Dermatemys mawii  

EN ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD  
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1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
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Dermatemys mawii es la especie de tortuga dulceacuícola más grande de Mesoamérica, pre-
senta características fisiológicas estrechamente ligada a las condiciones ambientales y una 
alta plasticidad fenotípica. La sobre captura y otras presiones antrópicas la han colocado 
en peligro crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
En Tabasco, una de las poblaciones que se ha estudiado por una más de una década, es 
la ubicada en la porción noreste de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla (RBPC), 
una zona identificada como de alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los efectos del cambio climático sobre la 
población y las estrategias de conservación y manejo de Dermatemys mawii en la RBPC. La 
metodología empleada incluye el procesamiento de datos de campo generados entre 2002 
a 2016 en tres localidades con presencia de la especie; así como investigación documental 
sobre los efectos del cambio climático en tortugas dulceacuícolas neotropicales. Los resul-
tados muestran evidencias de los efectos de las altas temperaturas, la recurrencia de los 
incendios y las inundaciones sobre la calidad del hábitat; así como la modificación de la 
fenología reproductiva. Dentro de las acciones de manejo identificadas será fundamen-
tal ubicar y proteger los hábitats críticos de la especie. Así como generar condiciones de 
conectividad del ambiente ripario que incluya la parte acuática y terrestre estableciendo 
corredores biológicos locales. Por último, se hace un análisis de la necesidad de integrar un 
modelo de manejo adaptativo, para reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático y diseñar indicadores pertinentes para el monitoreo de la integridad del hábitat 
y salud de las poblaciones de Dermatemys en la RBPC.
Palabras claves:  dulceacuícola, mesoamérica, crítico, cambio climático. 
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La relación positiva que la densidad establece con ciertos componentes de la capacidad 
individual de los organismos podría explicar el colapso de los recursos marinos. La dismi-
nución de probabilidad de fecundación que ocurre a bajas densidades es causa de depensa-
ción o efecto Allee. Este trabajo analiza el impacto que el efecto Allee y las consideraciones 
de manejo pesquero ejercen en un recurso bentónico de importancia comercial; el pepino 
de mar Isostichopus badionotus. La información analizada proviene de datos publicados para 
la especie, mismos que fueron integrados como parámetros de un modelo bio-economico 
espacial que retoma los planteamientos de SPATIA y YAREA. Este modelo considera un 
reclutamiento aleatorio que se explica con una función binomial negativa. La inclusión del 
efecto Allee se logra modificando la función depensatoria propuesta por Hilborn en 2014. 
Esta función intersecta el eje de la abcisas en la porción derecha del origen, representando 
la fracción de hembras que dejan de reproducirse por reducción de densidad. El umbral 
de densidad (0.10 ind/m2) se obtuvo de valores previamente reportados para la especie. 
El impacto de la densidad se incluye en la respuesta de stock reclutamiento de Beverton y 
Holt con resultados simulados durante 30 años. Dada la importancia económica del recur-
so, diferentes estrategias de manejo (esfuerzo pesquero 150-691 botes) y precios de merca-
do (2 000-3 500 $US tonelada) fueron analizadas para simular escenarios pesqueros. Los re-
sultados de las simulaciones permitieron definir que ninguna estrategia de manejo produjo 
equilibrio bioeconómico en presencia de efecto Allee. Si el efecto Allee no es considerado la 
pesquería alcanzará puntos teóricos de equilibrio que no reflejaran la realidad del recurso. 
Se concluye que la consideración del efecto Allee es importante para prevenir la sobre-ex-
plotación de especies sedentarias que se encuentran sometidas a aprovechamiento y que 
los efectos adversos del mismo se potencian por el incremento de los precios de mercado y 
el aumento del esfuerzo de pesca. 
Palabra clave: efecto Allee, recursos marinos, pepino de mar.
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Desde hace décadas, principalmente durante el siglo XX, se han aprovechado de manera 
legal e ilegal los mamíferos acuáticos en el APFFLT, principalmente las toninas para llevar-
las a cautiverio (hasta finales de los años 80´s) y como atractivo turístico (paseos), actividad 
que prevalece en la actualidad sin ningún tipo de regulación y a los manatíes para consu-
mo humano. Adicionalmente, se ha venido utilizando a estas dos especies de mamíferos 
acuáticos como centinelas ambientales, ya que se han colectado varias decenas de muestras 
biológicas de órganos tanto de organismos varados (piel, grasa, hígado, riñón, músculo) 
como de biopsias de toninas (piel, grasa, sangre, exudados genitales y respiratorios), con el 
fin de realizar análisis que permitan establecer el estado de salud, así como toxicológicos. 
En estos análisis se han evaluado las concentraciones de metales pesados encontrándose 
principalmente plomo y cadmio, plaguicidas (DDT, DDE, HCE, HCB), bifenilos policlo-
rados (PCB’s) e hidrocarburos en ambas especies, todo ello derivado de las actividades 
humanas (industria, pesca, agricultura, programas de salud para el control de plagas, en-
tre otros) realizadas en la zonas o riveras de los ríos tributarios. Resultados recientes han 
mostrado que este grupo de organismos presentan bajas concentraciones de estos conta-
minantes, pero con una alta diversidad en general. Las toninas evaluadas se han encontra-
do clínicamente sanas y todos los manatíes varados muertos han estado relacionados con 
ahogamiento en redes de pesca o cacería. Es importante señalar que estas especies brindan 
diversos servicios eco-sistémicos que deben ser monitoreados como parte fundamental de 
programas de manejo y conservación.
Palabras claves: metales pesados, muestras biológicas, actividad humana.
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La nutria neotropical (Lontra longicaudis annectens) está protegida y catalogada como es-
pecie amenazada y en peligro de extinción por leyes nacionales e internacionales. En el 
estado de Campeche, existen solo algunos registros de esta especie, por lo que, desde el 
año 2015, se inició un proyecto con el objetivo de tener datos que confirmaran la presencia 
de esta especie en el río Palizada y lagunas adyacentes, ya posteriormente en el 2018 se ex-
tendió a los principales sistemas fluvio-lagunares del Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos (APFFLT). Dichos datos permitirán no solo describir sus preferencias 
ambientales actuales, sino modelar el potencial de distribución de la especie en caso de 
que su hábitat se modifique. Mediante recorridos en lancha y el registro de evidencia in-
directa, se revisaron los sistemas: Xibuha, Panlao-Río Candelaria (23-08-2018), Balchacah, 
río Palizada-Laguna del Este (30-08-2018) y Pom-Atasta (30-10-2018). Debido a que la zona 
se caracteriza por una cerrada vegetación de raíces de mangle, resultó imposible llevar a 
cabo el registro de huellas y no se encontraron madrigueras. Tampoco hubo avistamientos, 
por lo que todo el registro fue por presencia de heces y comederos (73 evidencias: Xibu-
ha-8, Panlao-río Candelaria-14, Balchacah-11, Río Palizada-Del Este-31, Pom-Atasta-11). 
Adicionalmente, se tomaron datos ambientales como temperatura, salinidad, profundidad 
y transparencia del agua, así como las coordenadas geográficas de la posición de éstas. De 
este modo, se confirma que la nutria neotropical es un habitante habitual en los distintos 
sistemas fluvio-lagunares del APFFLT y una especie adecuada para la realización de estu-
dios con mayor profundidad y/o especificidad (nicho ecológico, idoneidad). En lo que se 
refiere al estado de Campeche, no se conoce bien su distribución geográfica. Éste sería un 
estudio base para el establecimiento de hábitats prioritarios considerando las múltiples 
funciones que realiza esta especie en el ecosistema.
Palabras claves: peligro de extinción, sistemas fluvio-lagunares, hábitat.
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El incremento de salinidad en ecosistemas costeros de los sub/trópicos podrá darse como 
consecuencia del Cambio Climático (CC). La Laguna Río Lagartos, NE de Yucatán, es una 
laguna costera hiperhalina cuya salinidad aumenta naturalmente en dirección este hasta 
>100 ups. Por esto puede ser considerada como un laboratorio natural para estudiar efec-
tos de la salinidad sobre la distribución de la biota. Las hidromedusas son importantes 
vectores intermedios en redes tróficas cuya distribución depende de la circulación local y la 
disponibilidad de alimento. El objetivo de este estudio es analizar la estructura de la comu-
nidad de hidromedusas y su relación con las condiciones ambientales en la laguna durante 
la temporada de lluvias. Se tomaron muestras de zooplancton en 16 estaciones (2 réplicas 
por estación) a lo largo de la laguna en septiembre de 2017 con una red de 500 µm de malla 
y una boca de 35 cm de diámetro equipada con un flujómetro. Se registraron la tempera-
tura, salinidad y oxígeno disuelto. Se identificaron 87 ejemplares (86 juveniles) pertene-
cientes a 8 especies y 5 familias neríticas o estuarinas. Las familias Campanulariidae (66%) y 
Bounganvilliae (26%) dominaron la comunidad, siendo Obelia sp. la especie más abundante 
(0.63 org/m3). Todas las especies son nuevos registros para la laguna y se amplía el área de 
distribución de dos taxones. El 90% de organismos se recolectó al oeste, donde hay mayor 
influencia de condiciones marinas (salinidad: 36.7-38.46 ups). Nueve ejemplares de la espe-
cie Clytia discoida se recolectaron en una zona con salinidad de 44.1 ups, siendo el registro 
de mayor salinidad para la especie. Esto sugiere una tolerancia contexto-dependiente y 
una posible adaptación al CC que apoya la hipótesis de que la abundancia de este grupo 
aumente debido al CC. Se presentará la relación de la distribución de la comunidad con las 
distintas variables ambientales.
Palabras clave:  sistema lagunar-estuarino, laguna hipersalina, hidrozoa, abundancia, 
gradiente ambiental, gradiente salino.
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La abundancia y disponibilidad de calamares de la Familia Loliginidae, ha permitido desa-
rrollar pesquerías en diferentes partes del mundo. Los loligínidos se encuentran en regio-
nes costeras, son de tamaño pequeño y forman cardúmenes. Además, son de rápido cre-
cimiento y de vida corta lo que hace a los loligínidos en candidatos ideales para seguir los 
efectos de cambios drásticos en las condiciones oceanográficas. En este trabajo se aborda 
distribución y abundancia de tres especies de calamares loligínidos: Lolliguncula panamen-
sis, L. diomedeae y L. argus, obtenidos como especies incidentales en pesca de camarón en el 
Golfo de Tehuantepec. Durante 2017-2018, se realizaron 4 viajes de pesca y se efectuaron 
156 lances a profundidades entre 17 y 65 m. Se calculo el área barrida y se estandarizó la 
abundancia a un área muestreada de 10,000 m2. La abundancia de estas especies se relacio-
nó con temperatura superficial del mar (TSM), clorofila (Chl-a) y salinidad. Las variables 
ambientales se obtuvieron mensualmente mapeando 4 km de datos de Copernicus Marine 
Environment Monitoring Service (Copernicus) nivel 4 océano global. Para L. diomedeae y L. 
argus se encontró una correlación moderadamente negativa entre TSM y abundancia (ρ< 
-0.4), con la salinidad se observó una relación moderadamente positiva (ρ> 0.5) y la Chl-a 
solo tuvo relación significativa con la abundancia de L. argus (ρ: 0.38). La abundancia de L. 
panamensis presentó una correlación fuerte con la TSM (ρ: 0.746), y moderadamente negati-
va con la salinidad (ρ< -0.4). Otra diferencia entre estas especies es su distribución batimé-
trica. L. panamensis se capturó a profundidades menores a 25 m, mientras que L. diomedeae 
y L. argus se presentaron a profundidades de 17 a 65 m. Los resultados indican que estás 
especies son ecológicamente oportunistas y que en el Golfo de Tehuantepec encuentran las 
condiciones ambientales que favorecen su ciclo de vida. 
Palabras claves: loligínidos, variables ambientales, abundancia.
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Las intoxicaciones por el consumo de productos marinos contaminados con toxinas son 
producidas principalmente por microalgas y bacterias marinas. Con base en ello, se realizó 
un estudio de prospección toxinológica para evaluar el tipo y concentración de toxinas 
marinas presentes en peces comestibles de litoral de Campeche. En el 2011 se evaluó la 
presencia de tetrodotoxina (TTX) y análogos y toxinas paralizantes (PSP) en 5 especies de 
peces de la familia Tetraodontidae (peces globo o botete). Se realizó un segundo muestreo 
en el 2015 para el análisis de ciguatoxinas (CTXs) en 7 especies de peces de importancia 
comercial. En los 2 muestreos se obtuvieron 44 ejemplares de 11 especies de peces en las lo-
calidades de Campeche: “Campeche”, “Champotón” y “Seybaplaya”. Todas las muestras 
recolectadas del primer muestreo fueron procesadas para la extracción de toxinas hidrofí-
licas TTX y análogos y toxinas PSP con base en el protocolo descrito para la extracción de 
toxinas paralizantes de la AOAC (1995). La detección de toxinas PSP y TTXs fue evaluada 
por medio de bioensayo en ratón (BR), inmunocromatográfica de flujo lateral (IFL) cro-
matografía de líquidos de alta resolución con detección por fluorescencia (HPLC-FLD) y 
cromatografía de líquidos de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas en 
tandem (UHPLC-MS/MS). En el caso de las CTXs fueron extraídas a partir de músculo 
y/o vísceras de los peces y evaluada su toxicidad por medio del modelo en bioensayo en 
ratón (BR), Artemia (ARTOX), Microtox® y el análisis biomolecular de unión a receptores 
específicos fluorescentes RBA(F). Se detecto por primera vez la presencia de TTX y aná-
logos, toxinas PSP así como CTXs en el Estado de Campeche. La concentración de estas 
toxinas en algunos casos superó los límites máximos permisibles en la regulación nacional, 
lo que representa un riesgo a la salud pública, principalmente para los consumidores de 
“peces globo” o “botete” así como carnívoros tope como la barracuda.
Palabras claves: productos marinos, intoxicaciones, toxinas paralizantes.
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El Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, posee una de las lagunas 
costeras más grande del Golfo de México, en donde habita una sola especie de cetáceo: Tur-
siops truncatus, considerada residente mediante técnicas de foto identificación. Actualmen-
te T. truncatus se encuentra bajo protección especial (NOM-059-SEMARNAT-2010), donde 
se destaca la necesidad de conocer la relación de la especie con los recursos y el hábitat, 
por lo que surge la necesidad de evaluar la posible simpatría de la especie en Laguna de 
Términos. Por lo que, a partir de varamientos se han tomado muestras de tejidos (musculo 
e hígado) y contenido estomacal, además de posibles presas presentes en la laguna, los 
cuales serán sometidos a un proceso de deshidratación, maceración y extracción de lípidos, 
para posteriormente ser analizados a nivel isotópico (δ15N y δ13C) en un espectrómetro de 
masas de razones isotópicas (LESMA-CICIMAR). Obtenidos los resultados, serán corre-
gidos y adaptados matemáticamente a la zona de distribución. Mediante δ13C se determi-
nará el uso del hábitat; mientras que δ15N indicara el uso de recursos tróficos, los cuales 
en conjunto permitirán determinar la posible simpatría alimentaria en el área de estudio. 
La información que se generara influye en puntos técnicos importantes: (I) La creación de 
una regresión lineal corregida para la zona; (II) La diferente proporción isotópica que tie-
nen los valores de isotopos estables en los diferentes tejidos a analizar, los dos anteriores 
permitirán establecer la (III) Residencia o patrones de migración de la especie, así como 
de especializaciones alimentarias entre grupos de organismos presentes en la costa sur 
de Campeche. Con la información proporcionada se aportará información ecológica de 
la especie en la laguna de Términos y las costas de Campeche, sobre el tipo de presas que 
consume, así como el uso de hábitat.
Palabras claves: Laguna de Términos, cetáceo, isotopos.
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En el periodo de 2014-2016 durante la atención a varamientos de Tursiops truncatus ocurri-
dos en la Isla del Carmen, fueron colectadas cavidades gástricas con presencia de conte-
nido estomacal. De manera general, el estudio de los contenidos obtenido a partir de va-
ramientos de mamíferos acuáticos representa un primer acercamiento a la ecología trófica 
de las especies. T. truncatus es el único cetáceo presente dentro de la laguna de Términos, 
lo que lo hace ser de especial interés. El análisis consistió en la separación y toma de foto-
grafías de otolitos, los cuales fueron cuantificados e identificados. Con los datos obtenidos 
se realizaron diferentes pruebas estadísticas, la Curva de Acumulación de Especies Presas 
(CAEP) resulto de manera asintótica (CV < 0.05). Los resultados indicaron similitud (ANO-
SIM) entre las categorías comparadas (sexo, clases de edad y temporadas climáticas) (Rglobal 
= 0.08). El análisis de especies presa principales (Assis) indico a la Familia Ariidae como 
la especie principal (IIG=75.06), seguido de especies de la Familia Sciaenidae: C. arenarius 
(IIG= 30.85), C. nothus (IIG=30.77) y M. unduladus (IIG=25.83) como especies secundarias. 
El nivel trófico resulto en 4.3 de carnívoros terciarios. Por último, la estrategia alimenticia 
(Amudsen) señaló que los individuos analizados presentaron una dieta más generalizada. 
En conclusión, a partir del análisis de contenidos estomacales de T. truncatus durante el 
periodo 2014-2016, se pudieron identificar un número importante de especies presa, tam-
bién se determinó que al menos de los contenidos analizados no se presentaron diferencias 
entre las categorías comparadas (sexo, clase de edad, temporada), estos presentaron una 
alimentación generalista al consumir diferentes especies ícticas demersales y bentónicas, 
de las cuales las más importantes fueron de la Familia Ariidae y Sciaenidae y finalmente se 
comprobó el nivel trófico que es atribuido a la especie, la cual es registrada con alta abun-
dancia en Laguna de Términos.
Palabras Claves: contenido estomacal, cetáceo, Laguna de Términos.
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Es necesario ampliar el conjunto de indicadores de la restauración de manglar. Se deben 
incluir aspectos que permitan evaluar el proceso en ambientes acuáticos. Se propone a los 
peces y macrobentos como indicadores. Se colectaron muestras en dos sitios durante fe-
brero, mayo y septiembre en 2015 y 2017. El primero es un canal de manglar sin conexión 
hídrica en 2015 y después de su rehabilitación hídrica en 2017. El segundo considerado 
como “referencia” debido a que cuenta con una conexión hídrica natural. Se colocaron 20 
trampas en cada canal para la colecta de peces. Se utilizó un tubo de acrílico para la colecta 
de macrobentos obteniendo muestras de 800 cm3. Se comparó la abundancia y la diversi-
dad usando el índice de Shannon-Wiener, entre los diferentes sitios y años. La abundancia 
mayor fue en el sitio de “referencia” en 2015 y 2017 (mayor a 4 000 individuos para ma-
crobentos y mayor a 1 000 para peces en ambos años), intermedia en el sitio después de la 
restauración (alrededor de 2 000 para macrobentos y 400 para peces) y menor en el sitio 
previo de la restauración (alrededor de 1 500 para macrobentos y 350 para peces). No se 
obtuvo una buena representación de la diversidad siendo muy similares en los diferentes 
sitios y años, debido a la selectividad de las trampas (peces) y a los grupos de organismos 
(macrobentos). La presencia de Bathygobius soporator en el canal después de su rehabili-
tación hídrica junto con su mayor abundancia en el canal de referencia durante ambos años 
sugiere que esta especie está directamente relacionada con la conexión hídrica, además es 
la especie con mayor complejidad en su alimentación y ciclo biológico por lo que se pro-
pone como un indicador de éxito en la restauración temprana del manglar en la isla del 
Carmen, Laguna de Términos.
Palabras clave: calambucos, neotropical, restauración.
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El presente trabajo consiste en determinar la distribución espacio-temporal y los aspec-
tos ecológicos y pesqueros del cangrejo moro Menippe mercenaria (Say, 1818) en una zona 
pesquera dentro de la Reserva de la Biósfera Los Petenes (RBLP), para ello se realizaron 
muestreos mensuales a partir de agosto 2017 hasta julio 2018, donde se colectó informa-
ción de parámetros ambientales  y biológicos, se elaboró una base de datos con la cual se 
determinó la distribución espacial en mapas de abundancias, se obtuvieron los principales 
parámetros poblacionales (Crecimiento, Mortalidad y posibilidad de captura), se analizó 
la relación ambiental con el comportamiento de la especie, de igual forma se elaboraron 
encuestas estructuradas en relación al ámbito social y económico de los pescadores. Con 
los resultados obtenidos se puede mencionar que la densidad de mayor registro se presen-
tó en la época de lluvias (1.5-1.8 Ind/m2) y nortes para la biomasa de mayor valor (217-270 
gr/m2), se determinó la relación talla-peso: de a= 0.098 (Factor de condición promedio), 
b= 2.7413 (coeficiente alométrico) y un coeficiente de correlación de 0.9056, L∞= 157.5, K= 
2, to=-0.0046 , mortalidad total de 11.670 y mortalidad natural de 1.1772, L50= 99.23 mm 
para la posibilidad de captura. De mismo modo se pudo apreciar la aparición de juveniles 
de 15 mm de longitud y pesos de 0.017 gramos, se encontró que los usuarios del recurso se 
encuentran en la regularidad donde las ganancias económicas son mayores en los meses de 
julio a diciembre, esto debido a que aprovechan todo el organismo para dos sectores dife-
rentes (las quelas para la gastronomía y el caparazón para carnada de pulpo maya), es por 
ello es importante realizar elaborar un plan de manejo que considere la biomasa de captura 
y vedas en caso de ser necesarios, y así ejercer un aprovechamiento sustentable del recurso.
Palabras clave: Menippe mercenaria, RBLP, densidad, biomasa, coeficiente alométrico, plan 
de manejo, aprovechamiento sustentable.
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El cazón pech o chata, Sphyrna tiburo, es un tiburón costero de talla pequeña (< 1.5 m), 
caracterizado por una cabeza angosta en forma de pala, su distribución en aguas mexica-
nas ocurre principalmente en la Sonda de Campeche y es considerado una especie muy 
abundante en esta región, la cual representa un importante recurso pesquero. Los análisis 
biológico-pesqueros permiten vislumbrar un equilibrio entre la explotación de un recurso 
marino sin alterar el bienestar de este con la finalidad de lograr una explotación sustenta-
ble, brindando beneficios desde el punto de vista ecológico y económico. El cazón pech, es 
un elasmobranquio que ha sido explotado en el sureste del Golfo de México por décadas 
y cuyos aspectos biológico-pesqueros no son aun totalmente conocidos, lo que impide de-
terminar su estado poblacional y pesquero. Debido a lo anterior, el objetivo principal del 
presente estudio es determinar los diferentes parámetros biológicos y pesqueros para esta 
especie en el sureste del Golfo de México y que permitan aportar información para desa-
rrollar estrategias de manejo y conservación de esta especie. Para realizar el presente estu-
dio, se analizará la información proveniente de la captura comercial de la flota pesquera 
del sur de Campeche y el litoral de Tabasco, utilizando datos de 2016 a 2018 y recopilados 
mensualmente. Se determinarán diferentes aspectos biológicos tales como su estructura de 
tallas y pesos por sexos, se estimarán los parámetros de la relación peso-longitud, se deter-
minará la proporción de sexos mensual y anualmente, se determinará el periodo reproduc-
tivo y la talla media de madurez sexual. En el análisis pesquero se caracterizarán las artes 
de pesca con las que se captura la especie, se determinará las principales zonas de captura 
y se estimará la abundancia relativa a partir de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE).
Palabras Clave: Elasmobranquio, tiburón, pesca artesanal, Golfo de México.
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Las especies invasoras pueden ser un riesgo para un ecosistema, algunos de los riesgos que 
estas especies, como el pez diablo puede traer a un ecosistema ajeno, son la introducción 
de nuevos patógenos o parásitos al ecosistema invadido. En los ríos de México se tiene 
poco conocimiento sobre la carga parasitaria presente en los peces de la Familia Loricarii-
dae. Los parásitos pueden afectar indirectamente en la competitividad entre consumidores 
como en interacciones consumidor-recurso, y en última instancia, estas influencias pueden 
extenderse a través de niveles tróficos inter-comunidades.  El objetivo del siguiente trabajo 
es la caracterizaron de la comunidad de parásitos metazoarios encontrados en el pez dia-
blo, comprobar si los peces diablo pierden sus parásitos de origen y son capaces de dise-
minar especies parasitarias nativas o presentes en peces de la localidad.  Ubicación de los 
cardúmenes de peces de acuerdo a los sitios de anidación sobre la cuenca del Usumacinta 
(Tenosique-Palizada), obtención de 60 peces diablo por cada localidad por medio de redes 
agalleras o redes de arrastre, inspección por medio de estereoscopio los distintos tejidos 
(Cerebro, musculo, hígado, corazón, estomago, intestinos y branquias). Para la caracteri-
zación de los parásitos se utilizaron técnicas de tinción para helmintos y monogeneos, se 
pasaron a identificar las estructuras que componen a estos organismos. 
Palabras clave: pez diablo, parásitos, caracterización, localidad.
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Los manglares son uno de los ecosistemas más importantes del planeta y cumplen funcio-
nes elementales como la de actuar como barrera, protegiendo las zonas costeras del oleaje 
y de desastres naturales, representan sitios donde habitan especies en vía de extinción y de 
importancia comercial. A pesar de todos los beneficios que nos brinda este ecosistema las 
zonas de manglar están decreciendo debido a acciones antropogénicas. Para contribuir al 
conocimiento de este ecosistema se evaluará la caída de hojarasca y los parámetros estruc-
turales de Avicennia germinans en el manglar de Tumilco en 8 parcelas de monitoreo (10 x 
30 m) desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2019. Adicionalmente en las parcelas se 
medirá el nivel de inundación, los parámetros fisicoquímicos del agua y se obtendrán re-
gistros de los parámetros ambientales de la zona. Se cuantificaron 358 árboles de Avicennia 
germinans en un área de 2400 m2, los árboles presentaron una altura promedio de 7.06 m, 
un DAP de 12.20 cm, se observó que el 46.6 % de los individuos se ubicó en la categoría III 
(Fustales), el 34.9 % en la categoría II (Latizales) y un 18.4 % en la categoría I, se encontró 
un área basal de 27.68 m2/ha y una densidad de 0.15 árboles/ha (1 492 árboles/ha). En 
la relación DAP-altura se obtuvo un coeficiente r2= 0.37. La caída de hojarasca en los tres 
meses estudiados presenta un promedio de 6.7 g/m2/día, siendo las hojas el componente 
más abundante con el 37%, seguido de los misceláneos con un 35 %, ramas 23 % y frutos 
4%. En general en el manglar de Tumilco se observa que Avicennia germinans presenta 
una distribución asimétrica negativa y ascendente debido a la abundancia de fustales, en 
cambio refleja la ausencia de regeneración, debido a la poca presencia de brinzales.
Palabras clave: Avicennia germinans, asimétrica negativa, fustales.
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La nutria neotropical (Lontra Longicaudis annectens) es una subespecie que en México se 
encuentra catalogada como “Amenazada” (NOM-059-SEMARNAT-2010). En el estado de 
Campeche existe poca información sobre la especie, por lo que el objetivo de este trabajo 
fue determinar algunos aspectos ecológicos  (distribución, abundancia relativa y hábitos 
alimentarios) en la laguna “La Lagartera” (laguna adyacente al río Palizada, Campeche) 
durante 2017 abarcando las tres estaciones climáticas (Nortes, secas y lluvias), mediante 
búsqueda e identificación de evidencias indirectas a lo largo de la ribera de la laguna, a 
bordo de una embarcación. Se registrando parámetros físico-químicos (salinidad y tempe-
ratura) en el área. Se recorrieron 2.63 km en cada temporada climática y se contabilizaron 
99 rastros en total (85 heces, 13 letrinas, cinco comederos, cuatro vocalizaciones y cinco 
madrigueras). Se obtuvieron los principales sitios de distribución de la especie dentro del 
área de muestreo y una abundancia relativa de 0.51 nutras/km (con una tasa de defecación 
de tres veces por día o TD=3). Se analizaron 85 heces localizadas principalmente sobre 
troncos y/o raíces de mangle blanco (Laguncularia racemosa), identificándose seis grupos 
principales de presas, los peces fue el grupo de mayor consumo con un 40%, seguido de 
crustáceos con 26%, reptiles con 15%, moluscos con 11%, mamíferos con 4%, aves con 3% 
y otros con 1%. No se encontró evidencia que determine una variación en las frecuencias 
del consumo de los grupos presas por temporada climática. Se identificaron dos familias 
para los crustáceos; diez familias, 11 géneros y 16 especies para peces (identificados prin-
cipalmente por otolitos) y un suborden para los reptiles. También se registra la presencia y 
consumo de Pterygoplichtys sp. y/o Pterygoplichtys pardalis en las tres temporadas. Con la 
información que aporta este trabajo, se recomienda emplear estrategias de conservación en 
el área de distribución de la nutria de este estudio. 
Palabras Clave: amenazada, especie, Pterygoplichtys sp.
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Se presenta los resultados de generales de 9 años de trabajo (2009- 2018) de la colección de 
referencia de invertebrados bentónicos del Laboratorio de Biodiversidad Marina y Cambio 
Climático (BIOMARCCA). La información de cada espécimen se captura de acuerdo al 
Protocolo de Control y Aseguramiento de Muestras (QC/QA), el cual tiene como objetivo 
manejar, documentar y custodiar la generación de datos que permitan asegurar las accio-
nes de control de la información a lo largo del proceso, desde la toma de muestras hasta 
el análisis de la información, mediante procedimientos de muestreo estandarizado. El La-
boratorio BIOMARCCA resguarda 12149 lotes actualmente de invertebrados bentónicos y 
el número de ejemplares colectados asciende a 29932 los cuales se encuentran distribuidos 
en 15 clases, 64 órdenes, 329 familias, 896 géneros y 1585 especies, que constituyen más 
del 32.1 % de las 4935 especies de invertebrados registrada para el Golfo de México. Los 
órdenes taxonómicos con mayor número de ejemplares colectados son: Polychaeta (52 %, 
705 spp.), Amphipoda (14 %, 173 spp.), Tanaidacea (11 %, 74 spp.), Isopoda (4 %, 90 spp.), 
Ostracoda (3.1 % 26 spp.) y Bivalva (2.5 %, 144 spp.). Existe especímenes de la zona costera 
de Campeche, la Laguna de términos, Arrecifes de Veracruz, la Ría de Celestún, la Reserva 
de la Biosfera de los Petenes  (< 10 m profundidad), la Plataforma de Yucatán (30 – 200 m 
profundidad) y de aguas profundas del Polígono de Perdido (50 – 3500 m profundidad), 
siendo la Plataforma de Yucatán la área mejor representada (16 126 Ind., 1 180 spp.) princi-
palmente al esfuerzo de trabajo que se ha realizado en esta zona. Actualmente, más de 200 
géneros son potencialmente considerados nuevos registros para el Golfo de México. 
Palabra claves: biodiversidad, Invertebrados bentónicos, colecciones de referencia, geo-ba-
ses.
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Panulirus argus, Latreille (1804) EN LA PLATAFORMA DE LA PENÍNSULA  
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La importancia ecológica y económica de la langosta espinosa puede ser determinada al 
analizar la dinámica trófica y el flujo de materia y energía del ecosistema donde habita, 
para ello se realizó una modelación trófica utilizando el software EwE (Ecopath with Eco-
sim) sobre un polígono pesquero, correspondiente a la zona centro de las costas de Yuca-
tán. Se desarrollaron dos modelos uno de 2012 y otro de 2019, en cada uno se definieron 
32 grupos funcionales, biomasa (B), producción/biomasa (PB), consumo/biomasa (QB), 
eficiencia ecotrófica (EE) y dietas, aislando a los organismos de importancia comercial y a 
Panulirus argus como grupos tróficos individuales. Ambos diagramas de flujo ubicaron a 
P. argus con un nivel trófico de 2.748, biomasa actual de 2.141 t/km²/año contra 2.428 t/
km²/año en una proyección de 7 años y EE de 0.950. La espina de Lindeman y esquema 
de impactos tróficos describen la red trófica actual como estable; la ascendencia total del 
ecosistema fue de 13924 representando un 41.08%, el overhead (resiliencia) fue de 19970 
(58.92%) y la capacidad de carga de 33894. Específicamente, P. argus tiene una ascendencia 
de 169, overhead de 250.4 y capacidad de 419.5. En efecto se ubica a P. argus, como un ele-
mento intermediario aportando una importante transferencia de energía hacia los niveles 
tróficos superiores con quienes comparte una relación directa predador-presa (e.g., mero, 
pargo, pulpo y calamar). En el contexto ecológico y económico, este tipo de información es 
un vínculo para establecer estrategias sustentables de aprovechamiento y/o conservación, 
tomando en cuenta las predicciones sobre futuros escenarios del ecosistema y redes trófi-
cas, ante presiones antropogénicas y ambientales.
Palabras claves: eficiencia ecotrófica, overhead, flujo de materia, espina de Lindeman.
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Los nemátodos de vida libre son uno de los grupos de la meiofauna más abundantes en to-
dos los sedimentos, ya sean dulceacuícolas, estuarinos, costeros u oceánicos. Desempeñan 
una función esencial en el flujo energético y equilibrio de todo ecosistema. En este estudio 
se identificaron a los nemátodos que se encontraban en el intestino del pepino de mar (Ho-
lothuria floridana) en un estudio concurrente de la reproducción de esta especie. Este orga-
nismo al ser bentónico aprovecha todo el contenido de los sedimentos marinos. Se realizó 
una colecta de pepino de mar mensual desde noviembre 2013 a abril 2014, abarcando dos 
épocas climáticas locales: Nortes y Secas. Se analizaron 496 intestinos colectándose un total 
de 1283 nemátodos, representados en 17 géneros: 15 de vida libre y 2 parásitos. Posterior-
mente, se calcularon los parámetros ecológicos de cada género, siendo el género Desmodora 
el de mayor dominancia, determinándose que este género puede encontrarse presente, 
comúnmente, tanto en el tracto digestivo del pepino de mar como en el sedimento mari-
no. Para la identificación por el tipo de alimentación, el grupo trófico más abundante fue 
el tipo 2A (alimentadores de superficie) que se alimentan por punzamiento. La presencia 
de este grupo trófico en vida libre está relacionada a condiciones de enriquecimiento or-
gánico. Derivado de lo anterior, el intestino de H. floridana puede considerarse un medio 
al cual los nemátodos se han adaptado, aprovechando el alimento poco digerido que es 
colectado por este hospedero. La biodiversidad encontrada en el intestino de H. floridana 
es muy similar a la encontrada en estudios de nemátodos de vida libre en fondos marinos, 
por lo que se discute la pertinencia de considerar al pepino de mar y su carga de helmintos 
como indicador ambiental de los fondos marinos costeros. En la literatura científica, no se 
encontró estudios paralelos al presente trabajo.
Palabras claves: flujo energético, enriquecimiento orgánico, nematodos. 
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Las características del hábitat influyen en el ensamble de especies y por consiguiente en la 
estructura trófica del ecosistema y su funcionamiento. Dicha estructura es relevante para 
comprender los efectos que pudiera tener la pérdida de especie y establecer planes de 
manejo. Se modeló la estructura trófica de dos hábitats con diferentes características sedi-
mentarias en la plataforma costera de Tabasco y Campeche y se evaluó la robustez de estos 
sistemas a la perdida de nodos. Se utilizaron índices topológicos de escala global (conec-
tancia directa (C), longitud promedio (L), coeficiente de agrupamiento promedio (CA)) y 
local (grado (G), intermediación (I) y cercanía (Cr)). Se evaluó la importancia topológica de 
cada nodo con el índice K y se identificó el conjunto de nodos claves en el mantenimiento 
de la estructura de la red con el KPP. Se realizó un análisis de extinción secundaria para 
determinar la robustez (R) de los sistemas a la pérdida de los nodos más conectados.  La 
Red Tabasco presentó 55 nodos con una C= 0.16, L= 1.56, CA= 0.25. Fueron más frecuentes 
los valores intermedios de grado (11-28). Los microcrustáceos, anfípodos de la infauna y 
algunos peces carnívoros intermedios, tuvieron mayor intermediación y menor cercanía. 
El índice K sugiere que el tipo de control ecosistémico es mixto con una ligera inclinación 
hacia el de tipo bottom-up, lo cual podría deberse a la baja representatividad de nodos con 
niveles tróficos superiores a 4. El nodo que presentó el mayor alcance en la red fue el detri-
to, que juega un papel clave en la dispersión de la energía, donde con solo dos pasos alcan-
za al 100 % de la red. El sistema modelado presentó una elevada robustez (R= 0.58), donde 
fue necesario eliminar al 58 % de los nodos para lograr desactivar la red por completo.
Palabras claves: conectancia, infauna, microcrustáceos.
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En México, las unidades de manejo para la pesca en general han sido definidas en su ma-
yoría de acuerdo con las especies objetivos, sin tomar en cuenta las demás características 
de un viaje de pesca. Una táctica de pesca o “metier” corresponde a un grupo de operacio-
nes de pesca que contienen una elección similar en términos de especies objetivo, área de 
pesca, profundidad, época del año e incluso hora del día. Este enfoque permite caracterizar 
la actividad pesquera global en unas pocas categorías fáciles de gestionar. Este estudio 
tuvo como objetivo analizar las operaciones de pesca en los puertos de Cd. Del Carmen y 
Champotón, en el estado de Campeche para definir los “métiers”, entendidos como unida-
des de manejo útiles. Para este fin se analizaron, 1 078 operaciones de pesca registradas a 
partir de encuestas en sitios de desembarque de los puertos de Champotón y Carmen, en-
tre junio del 2017 y mayo del 2018. Se obtuvo información de las especies capturadas, artes 
de pesca, sitios de pesca, temporadas de captura, precios de mercado, costos de captura, 
reparto de ganancias entre otras. A partir de la información obtenida en los desembarques, 
se definieron las variables: especie objetivo, arte de pesca, mes de la operación de pesca, 
profundidad y distancia a la costa como las que representan a las unidades de manejo; y 
con la combinación de tres técnicas multivariadas (PCA, HAC y MCA), se identificaron 
cinco grupos o tácticas de pesca que mostraron entre ellos grandes diferencias en la captura 
por unidad de esfuerzo y ganancia neta por viaje. Los métiers identificados: camaroneros, 
jaiberos, robaleros, lanceadores y lisereros pueden ser una herramienta, que permita ma-
nejar y gestionar las pesquerías artesanales.
Palabras clave: pesquerías, herramienta de manejo, métiers. 
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Haemulon plumieri, conocido como “chac chi” en México, es una de las especies más im-
portantes en la pesca artesanal de Campeche estando entre los diez recursos con mejor 
producción pesquera en Campeche. Sin embargo, es poca la información sobre su biología, 
debido a que antes no representaba una especie importante en las capturas. Dentro de la 
biología, los aspectos reproductivos son importantes, pues ayudan al correcto manejo y 
conservación de las especies, sobre todo en el ámbito pesquero.  El objetivo de este traba-
jo fue aportar algunos aspectos sobre la reproducción (proporción sexual, talla de madu-
rez, época de reproducción e Indice gonadosomático (IGS)) de H. plumieri en la Bahía de 
Campeche. Fueron examinados 1103 ejemplares (526 hembras y 577 machos) obtenidos en 
muestreos mensuales entre febrero 2015 a julio 2016 en los puertos de Seybaplaya, Cham-
potón y Campeche. Los ejemplares fueron identificados, se obtuvieron sus características 
merísticas como la longitud total (cm) el peso total (g), sexo, peso de la gónada (g) y estadio 
de madurez gonádica, de acuerdo con las escalas de madurez gonádica de Hilge (1977) y 
Palazón-Fernández (2007). Mediante estos datos se determinó la época de reproducción, el 
Indice gonadosomatico (IGS), la talla de primera madurez (L50) de acuerdo a Sokal y Rohlf 
(1996). La proporción sexual fue de 1:1. La media mensual del IGS indica un incremento a 
partir de febrero con máximos en los meses de marzo y abril para hembras y machos por 
igual. La talla de primera madurez fue de 25 cm para hembras y 33 cm para machos de 
longitud total.  La especie se reproduce todo el año con más intensidad entre los meses de 
marzo y julio, esto determinado por el porcentaje de individuos maduros-desovados por 
mes y por el IGS.  Esta información puede ser usada para fines de manejo y administración 
del recurso.
Palabras clave: Pesca artesanal, manejo, biológico. 
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La estructura de las tramas alimentarias marinas y costeras varía por diversos factores, 
entre ellos el gradiente latitudinal de diversidad, observando redes tróficas simples y con 
alta conectividad hacia latitudes altas en contraposición al ecuador donde son más comple-
jas y menos conectadas. El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de la afinidad 
zoogeográfica de la ictiofauna lagunar, sobre las redes tróficas en las ecorregiones costeras 
Norte y Sur del Golfo de México. Para ello se exploraron bases de datos y bibliografía del 
componente íctico de 15 lagunas costeras, identificando una composición taxonómica inte-
grada por 2 clases, 15 órdenes, 36 familias, 79 géneros y 115 especies. La riqueza específica 
por familias varió, sobresaliendo Scianidae y Gobiidae en la ecorregión Norte y Carangi-
dae y Gerreidae en la ecorregión Sur. Cinco lagunas presentaron diferencias en su diver-
sidad taxonómica (∆+) con respecto al valor esperado para los sistemas costeros del área, 
sin embargo, la organización de sus árboles taxonómicos (Δ+) fue similar a la esperada. La 
tasa de recambio de especies  fue alta entre lagunas con una mayor separación geográfica. 
Los niveles tróficos (NT) oscilaron entre 2.0 y 4.5, siendo las especies de NT intermedios 
las más frecuentes. Laguna Madre en Texas fue la única que presentó diferencias signifi-
cativas en la distribución de frecuencias y medianas de NT con respecto a las demás. Para 
la construcción de las matrices de dietas se tienen identificados 429 nodos de presas y 93 
de depredadores. Se utilizarán índices locales, de mesoescala y globales para el análisis de 
redes desde el enfoque topológico. Debido a la variación identificada en la composición 
íctica entre las áreas costeras del Norte y Sur en el Golfo de México, se espera encontrar 
diferencias en la estructura de las redes tróficas entre éstas dos grandes zonas.
Palabras clave: ecorregiones marinas, laguna costera, nécton, estructura comunitaria, to-
pología.



139

BE_024
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Holothuria floridana  

EN COSTAS DE CAMPECHE, MÉXICO: CARACTERIZACIÓN  
DEL HÁBITAT LOCAL A TRAVÉS DEL MODELO MAXENT

P.A. Borges Jesús1, R.I. Rojas González2 y D. Pech Pool1

1Laboratorio de Biodiversidad Marina y Cambio Climático (BIOMARCCA),  
ECOSUR Unidad Campeche

2Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
paborges@ecosur.edu.mx

La sobreexplotación comercial, pesca ilegal y cambios constantes en las dinámicas marinas 
modifica las características ambientales de los hábitats y la relación que tiene con la distri-
bución de especies bentónicas de baja movilidad a distintas escalas. Por lo tanto, el objetivo 
del presente estudio es identificar el patrón de distribución local de la especie de pepino de 
mar H. floridana en función de distintas variables ambientales, así como caracterizar cuales 
tienen mayor relevancia en la idoneidad del hábitat. Utilizando datos de ocurrencia (283 
puntos de presencia) obtenidos en campañas de muestreo del INAPESCA en el periodo 
2013-2016 en la zona centro-norte de las costas de Campeche, se usó el modelo de máxi-
ma entropía (Maxent) en conjunto de 18 variables geo-ambientales obtenidas del proyecto 
MARSPEC para generar caracterización y predicción de las áreas idóneas para la presencia 
de la especie. El modelo Maxent proyectó las áreas de distribución de H. floridana con una 
alta capacidad de predicción evaluada a través del método Área Bajo la Curva (AUC=0.96), 
ubicando las zonas con mayores valores de idoneidad de hábitat frente a la Bahía de Cam-
peche e Isla Arena, siendo la fluctuación de la temperatura anual (5.5-6.5°C), salinidad 
máxima mensual (37psu), la profundidad (<10m) y la temperatura máxima mensual (29-
30°C) las principales variables ambientales que caracterizan el hábitat de H. floridana desde 
una perspectiva local. Esto nos permite concluir que modelos de distribución de especies 
como Maxent son útiles para generar mapas predictivos de distribución a partir de datos 
de presencia (que pueden tener origen de estudios científicos, monitoreo ambiental, pes-
ca comercial, etc.) para especies marinas de poca movilidad como el pepino de mar en 
combinación con información pertinente de variables ambientales de los ecosistemas. Esta 
metodología tiene un enorme potencial en cuestiones de conservación, monitoreo, gestión 
y estudios sobre la relación de especie-hábitat.
Palabras clave: bentos, variables ambientales, conservación. 
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El ronco blanco (Haemulon plumieri) se encuentra entre las especies más abundantes en los 
arrecifes del Gran Caribe.  En la Península de Yucatán se incluye entre los principales recur-
sos de escama por su disponibilidad durante todo el año, a pesar de ello, no es considerado 
como una especie objetivo de la pesca. En México, no existe regulación pesquera por la 
falta de conocimiento del recurso que permita establecer medidas de manejo adecuadas. 
El objetivo de este trabajo fue establecer la relación longitud-peso y el factor de condición, 
así como su correlación con la temperatura para contribuir al conocimiento de su ciclo de 
vida.  Se realizaron muestreos mensuales de septiembre de 2015 a noviembre de 2016 en la 
costa central del Banco de Campeche utilizando línea de mano y anzuelos. La temperatura 
se obtuvo a través imágenes satelitales del sensor MODIS-AQUA (resolución de 4 x 4 km).  
Se registraron medidas morfométricas (longitud total y peso total). Se estableció la relación 
longitud-peso y el factor de condición mensual (k), se aplicó el t-Student al coeficiente de 
crecimiento (b). Se relacionó el valor de b y k con la temperatura (t). Se capturaron 421 ejem-
plares (13-33.5 cm).  El valor de b fluctuó de 2.02-2.95. La prueba t confirmó que la mayoría 
(siete) de los coeficientes de alometría mensuales fueron isométricos.  El valor de k oscilo 
de 0.017- 0.331. Se observó correlación de Spearman entre k-t (rs=-0.51) y b- t (rs=0.48).  Los 
resultados obtenidos del presente estudio contribuyen a la generación de conocimiento 
ecológico del Haemulon plumieri en el Banco de Campeche. 
Palabras clave: dactor de condición, coeficiente de crecimiento, temperatura, Haemulon 
plumieri, Banco de Campeche
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Las vías de comunicación terrestre son el vínculo entre el desarrollo social y económico. 
Sin embargo, las carreteras representan barreras físicas que ocasionan fragmentación del 
hábitat, pudiendo contribuir a la diferenciación genética de poblaciones, a la alteración del 
comportamiento natural de dispersión de los animales, y a generar áreas de contaminación 
acústica, ambiental y atmosférica (CO, CO2). Este estudio evaluó la tasa de mortalidad de 
fauna silvestre por colisión con automóviles en la Carretera Costera del Golfo (ruta Ciudad 
del Carmen - Champotón) sobre un transecto de aproximadamente 143 km de longitud en 
el cual se colectaron datos de cadáveres de aves, mamíferos, reptiles y lepidópteros para su 
identificación taxonómica. Además, se seleccionaron cinco sitios fijos para recopilar datos 
sobre la cantidad de autos/min, y la velocidad a la que circulan en esta autopista. Los re-
sultados mostraron que el mayor número de animales muertos ocurrió entre Isla Aguada y 
Champotón (promedio = 3.31 incidentes/km) y que la mayor tasa de colisiones entre autos 
y animales silvestres ocurrió donde el control de la velocidad de los autos no es riguroso. 
Aunque no se encontró una relación clara entre la cantidad de animales muertos y el nú-
mero de autos/min o la velocidad a la que viajan, hubo indicios de que, a mayor velocidad, 
mayor es el número de incidentes. De las 39 especies de animales silvestres que mueren en 
esta carretera, 4 son especies amenazadas, 2 están en peligro de extinción y 2 son sujetas a 
protección especial de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Palabras clave: fragmentación de hábitat, movilidad, protección. 
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La pesquería del cazón de ley Rhizoprionodon terraenovae forma parte de las principales 
especies que se capturan en México. En la península de Yucatán representa un recurso de 
importancia cultural, social y comercial. Dado a la presión de pesca a la que está sometido, 
es relevante conocer posibles patrones o tendencias en las capturas que puedan revelar el 
desarrollo y estado actual de la pesquería. El objetivo fue evaluar las tendencias de captura 
por estructura de tallas del cazón de ley en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El análisis 
se realizó con los datos de captura de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del año 
2006 al 2014. Mediante un índice de captura se analizaron las tendencias de captura por 
estado y por puerto. Se estimaron los indicadores de sustentabilidad basados en tallas de 
proporción de organismos maduros y en la longitud óptima en las capturas, con datos de 
tallas tomados durante muestreos de la captura de la flota ribereña de Campeche de 2015 
a 2017. En el periodo de estudio se capturaron 6,178 t de cazón de ley, 59% en Campeche 
y 35% en Yucatán. Los puertos de Campeche, Isla Aguada, Isla Arena, Dzilam, Progreso y 
Celestún concentraron el 64% del total de las capturas. El índice de captura indica tenden-
cias de disminución en Campeche y Yucatán, mientras que en Quintana Roo se mantiene 
estable. Se obtuvo la longitud total (LT) de 1,012 ejemplares. Las tallas variaron de 31 a 113 
cm LT con un promedio de 82.45 cm LT. El 34% de la captura fue de organismos inmaduros 
y el 42% fueron capturados en su longitud óptima. Los resultados muestran una intensa 
presión de pesca, por lo que se considera necesario la generación de conocimiento que per-
mita implementar medidas efectivas de manejo para la especie.
Palabras clave: tiburón, pesca, talla, indicador, sustentabilidad.
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Entre septiembre de 2014 a agosto de 2016 se llevó a cabo un proyecto en el municipio de 
Puerto Morelos, Quintana Roo para conocer la fauna edáfica presente en esa área. El pro-
yecto se realizó gracias al apoyo y financiamiento de la CONABIO, número de referencia 
LH012. El estudio se llevó a cabo en una zona de dunas costeras y matorral costero del área 
de la estación de la CONANP del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos en el esta-
do de Quintana Roo y en manglares ubicados en el Jardín Botánico “Dr. Alfredo Barrera 
Marín” de Puerto Morelos, dichas áreas forman parte de la zona de humedales de Puerto 
Morelos, Quintana Roo, México. Se tomaron muestras de hojarasca de 20 x 20 cm de lado, 
se recogió toda la hojarasca aún si ésta ya estaba en avanzado estado de descomposición. 
También se colocaron trampas pit-fall, como conservador se utilizó refrigerante para au-
tomóvil. Las trampas se enterraron, procurando que la boca de la trampa quedase al ras 
del suelo. En el laboratorio las muestras fueron procesadas. El estudio permitió colectar 
un total de 12 875 organismos que comprenden 85 especies distribuidas en los tres hume-
dales estudiados (47 en la duna costera, 26 en el manglar y 12 en el matorral costero), que 
comprenden diferentes grupos de ácaros (Oribátidos, Mesostigmata, Prostigmata, Parasi-
tiformes) y de insectos (Formicidae, Collembola). Se calcularon los índices de diversidad 
para cada sitio, obteniendo que la mayor diversidad se encontró en el manglar seguido de 
la duna costera y finalmente el matorral costero.
Palabras clave: fauna edáfica, ácaros, Puerto Morelos, humedales.
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Las especies que conforman los ecosistemas marinos están interconectadas en una comple-
ja red que se manifiesta a través de toda la pirámide trófica, donde, la materia y la energía 
fluyen a través del sistema. Una manera de evaluar la estructura y función de los grupos 
tróficos que conforman el ecosistema es a través de modelos tróficos; por lo tanto, el ob-
jetivo del trabajo fue construir un modelo trófico de la plataforma costera de la península 
de Yucatán denominado zona GOMEX utilizando el software Ecopath. Los parámetros de 
entrada incluyen la biomasa de cada componente, misma que fue estimada con las cap-
turas de peces, crustáceos, infauna y plancton. La matriz predador-presa se elaboró por 
los análisis de contenido estomacal de los peces y los valores de Producción de Biomasa, 
Consumo de Biomasa y Eficiencia Ecotrófica fueron calculados. El rendimiento total del 
sistema fue de 790.121 t/km2/año. Los valores de Ascendencia, Overhead y Capacidad de 
desarrollo fueron de 760.5, 689.1 y 1450 bits respectivamente; el índice de organización de 
0.52 y de Resiliencia de 0.47. El valor de ascendencia muestra un ecosistema poco saludable 
comparado con otros, quizás por factores como la contaminación, destrucción del hábitat, 
presión de pesca entre otros. Existe una organización y una resiliencia media entre los flu-
jos de energía, esto se puede debe al ser un sistema oligotrófico con poca variación entre 
su hidrológia.
Palabras clave: ecosistema, flujo de energía, modelos tróficos. 
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La Costa del Sur Este de México, en el estado de Quintana Roo es uno de los pocos sitios 
que aún conservan un cierto estado de equilibrio ambiental. Sin embargo, el Desarrollo del 
Turismo con la instalación del muelle de cruceros en Mahahual, han acelerado las cons-
trucciones y por ende la destrucción de los ecosistemas especialmente manglares y dunas 
costeras. Con el objetivo de conocer la Riqueza y Biodiversidad de la fauna de Ácaros 
edáficos asociados a manglares, dunas y vegetación halophyta, se llevó a cabo un estudio 
para identificar y determinar las especies presentes en cada uno de los ecosistemas. Los 
muestreos se llevaron a cabo en cada periodo del año: primavera, verano, otoño e invierno. 
Se tomaron 6 muestras de hojarasca y suelo en cada una de las asociaciones de mangle, 
las muestras se procesaron por medio de embudos de Berlese. Los organismos se cuanti-
ficaron e identificaron a nivel de familia. Se identificaron un total de 24 familias de ácaros 
pertenecientes a los grupos de Ácaros Mesostigmata, Prostigmata y Oribátida, así como 
Insecta: Collembola y 40 géneros y 90 especies. En las colectas de manglares, la asociación 
de mangle botoncillo presenta la mayor riqueza de especies 80 especies. Se hicieron análi-
sis de suelos: pH, conductividad eléctrica, textura, color, humedad y contenido de materia 
orgánica y este se relacionó con la riqueza de la fauna acarologica. Los suelos con el mayor 
contenido de materia orgánica son los de Mahahual que se corresponden al mangle boton-
cillo (Conocarpus erectus).
Palabras clave: fauna, acari, costa, vegetación, sureste, México.
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El presente trabajo describe las características comunitarias de la diversidad de macro-
fauna bentónica (>500µm) del polígono de Perdido, localizado al noroeste del Golfo de 
México, el cual comprende ambientes de la plataforma continental, talud y zona abisal. La 
macrofauna bentónica se obtuvo del sedimento muestreado con un nucleador de gravedad 
Hessler-Sandía, en 27 estaciones distribuidas en un rango de profundidad de 42-3500m. 
La información se analizó considerando los tres intervalos de profundidad generales de 
distribución del bentos, plataforma (<200m), talud continental (200-2000m) y la zona abi-
sal (>2000m). Se calcularon índices comunitarios: riqueza de especies, diversidad, y abun-
dancia y se analizaron en un ANOVA de una vía usando la profundidad como factor de 
agrupamiento. Se estimó la riqueza de especies mediante estimadores paramétricos y no 
paramétricos (Chao1), a nivel general, como por cada intervalo. Se analizó la composición 
de macrofauna entre los tres intervalos muestreados mediante un Análisis de Similitud 
(ANOSIM) y Análisis Canónico de Coordenadas Principales (CAP) bajo la hipótesis nula 
de no diferencias en la composición de macrofauna en función de la profundidad. Se iden-
tificaron un total 100 morpho-especies, los resultados de abundancia, riqueza y diversidad 
resultaron mayores en el talud continental y significativo en la zona abisal. Las curvas de 
acumulación sugieren que el área de Perdido alberga mayor diversidad de especies a la 
colectada y mayor en el talud. El ANOSIM y CAP identificaron que la riqueza de espe-
cies es distinta en cada uno de los intervalos de profundidad, atribuida por el recambio 
de especies entre cada uno de los intervalos.  El presente trabajo constituye una primera 
contribución del análisis de diversidad de especies de macrofauna que habitan en los dife-
rentes ambientes del área de Perdido, así como la descripción de un modelo de zonación 
(distribución) con respecto a la profundidad atribuido por el recambio de especies.
Palabras clave: bentos, macrofauna, Golfo de México, mar profundo, diversidad, riqueza 
de especies, morpho-especies.
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Las asociaciones vegetales que se mantienen en los márgenes de los ríos en Belice albergan 
una gran diversidad biológica aún poco estudiada y conocida. El objetivo de este estudio 
fue conocer y determinar la Riqueza y la Biodiversidad edáfica (Ácari, Collembola) de la 
hojarasca y suelo de los márgenes del New River y el Mopán River en Belice. Estos ríos se 
encuentran uno en el norte de Belice, en los distritos de Orange Walk y Corozal y el otro en 
la frontera con Guatemala; por lo que su ubicación geográfica es ya en sí, un aspecto muy 
interesante. Se tomaron 36 muestras de hojarasca y suelo a lo largo de 3 meses durante un 
año en cada uno de los sitios de estudio. Se determinó la Riqueza y la Biodiversidad edáfica 
de cada uno de los sitios estudiados. Se utilizaron los índices de Shannon &Wiener y el de 
Pielou y Simpson para medir la Biodiversidad, Equitatividad y Dominancia respectiva-
mente. Se cuantificaron un total de 15 115 organismos de los cuales 12 285 fueron ácaros y 
2 830 Collembola, se determinaron 94 familias y 134 géneros y cerca de 200 especies entre 
ácaros y colémbolos, Se encontraron al menos 10 nuevas especies de ácaros y Collembola 
2 de ellos fueron ya descritas. P. Klompeni, Arango et al. 2018. A.belicensis Palacios-Vargas et 
al. 2017.
Palabras clave: Belice, microartrópodos, edáficos riparios.
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La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) exhibe un ciclo de vida muy complejo con mi-
graciones a diversos hábitats, este proceso puede durar varias décadas hasta alcanzar su 
madurez sexual, por lo que puede verse afectado por las actividades antropogénicas y con-
diciones climáticas; lo que impacta en sus poblaciones dándole un estatus de amenazadas 
y ser catalogadas en peligro de extinción tanto a nivel nacional como internacional, razón 
por lo que se encuentran protegidas por diversos instrumentos legales nacionales y trata-
dos internacionales y quedan incluidas en la lista roja de especies de peligro vulnerable de 
acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con base 
a lo anterior, el presente  estudio se compararon diez temporadas (2007 al 2016) de sitios de 
anidación de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) analizando el incremento y disminu-
ción  en el número de crías y huevos, HCDE (Huevos Con Desarrollo Embrionario), HSDE 
(Huevos Sin Desarrollo Embrionario), se realizó en una área estable de 2 km de playa cono-
cida como Campamento Tortuguero de San Lorenzo Campeche, la información analizada 
fue proporcionada a la SEMARNATCAM (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del Estado de Campeche), de acuerdo los resultados estos indican que a lo largo de 
esta diez temporadas  de anidación de la tortuga carey se contabilizaron un total de 77,207 
huevos en 534 nidos, 2,872 de estos huevos presentaron desarrollo embrionario y 21 ,471 
sin desarrollo embrionario; se contabilizaron 43,923 crías vivas, por lo tanto es necesario 
el establecimiento de estrategias de conservación de la especie en San Lorenzo Campeche.
Palabras claves:  anidación, crías, nidos, temporadas, tortuga carey. 
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Las jaibas Callinectes sapidus y Callinectes rathbunae exhiben una serie de modificaciones 
morfológicas como resultado del parasitismo por el rizocéfalo Loxothylacus texanus en el 
Golfo de México. La presencia de este parásito está subvaluada debido a la carencia de 
estudios describiendo estas modificaciones.  En este estudio se tomaron medidas de los 
segmentos abdominales de individuos, infectados y sanos, de ambas especies. También se 
contaron el número de parásitos emergiendo en el abdomen del hospedero. Se analizaron 
un total de 620 jaibas, 242 C. sapidus (159 cangrejos no infectados, 40 machos y 119 hembras; 
83 cangrejos parasitados, 37 machos y 46 hembras) y 378 C. rathbunae (85 cangrejos no in-
fectados, 28 machos y 57 hembras; 293 cangrejos parasitados, 175 machos y 118 hembras). 
Se registraron dos morfologías abdominales diferentes en machos parasitados de C. sapi-
dus y cuatro morfologías abdominales diferentes en machos parasitados de C. rathbunae, 
hembras parasitados de ambas especies de hospederos, solo presentan un tipo de morfo-
logía modificada. El grado de modificación del abdomen del hospedero está relacionado 
con el número de parásitos externos, el tamaño y el sexo del huésped, el grado de atrofia 
de los gonópodos masculinos y el segmento abdominal de aparición de la parte externa 
del parásito.
Palabras clave: Callinectes sapidus, Callinectes rathbunae, Loxothylacus texanus, parasitismo.
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Los países asiáticos han ejercido una ambiciosa demanda por el pepino de mar ocasionan-
do que actualmente la pesquería de este recurso se encuentre en prácticamente todos los 
mares del planeta. Desde 2010 se ha practicado una intensa explotación de pepinos de mar 
en la Península de Yucatán, lo que ha conducido a declinaciones en las abundancias del 
recurso por efectos de la sobrepesca. Una posible alternativa para restaurar las poblaciones 
de pepino de mar en zonas sobreexplotadas es la translocación de los remanentes de las po-
blaciones silvestres, esta medida correctiva busca incrementar las densidades del recurso 
y subsecuentemente promover núcleos reproductivos. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la viabilidad de la translocación de individuos de Isostichopus badionotus como medida de 
restauración poblacional en la costa de Yucatán. Durante mayo y junio de 2018 se transloca-
ron 60 organismos en seis zonas experimentales frente a Sisal, Yucatán. Se realizaron nueve 
monitoreos entre mayo y octubre de 2018 en los que se registró el número de recapturas, el 
peso y longitud de los organismos, parámetros físico-químicos del agua y el tipo de fondo 
de cada zona. Se analizó las tasas de permanencia en el sitio y el crecimiento de los orga-
nismos translocados. Los organismos tuvieron una longitud dorsal (LD) inicial entre 17.5 
y 37.5 cm, con un promedio de 27.30 (±4.42) cm y un peso promedio de 588.05 (±185.67) 
gr. Se realizaron un total de 127 recapturas lo que significó un porcentaje de permanencia 
promedio de 39% en 140 días. Se observó que los organismos de cada zona mantuvieron 
sus tallas iniciales (LD) y se obtuvo un incremento del 43.7% en el peso de organismos que 
estuvieron asociados a un tipo de fondo heterogéneo. Se considera que las aportaciones de 
la presente investigación pudieran constituir las bases científicas de futuros programas de 
repoblamiento.
Palabras clave:  repoblación, translocación, crecimiento, Isostichopus badionotus, Sisal.
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La plataforma cárstica de la Península de Yucatán no permite que se origine drenaje su-
perficial por su rápida infiltración. Sin embargo, existen cuerpos de agua de tipo lago en 
el interior de la península. Estos lagos cársticos almacenan una gran cantidad de agua y 
crean ecosistemas únicos. Por esto es importante conocer la condición de este ecosistema, 
una aproximación es analizar la diversidad de macrofauna bentónica. La macrofauna tiene 
un tamaño aproximado de 0.5 mm, se integran por diferentes Phyla (artrópodos, crus-
táceos, oligoquetos, moluscos, entre otros); son de importancia ecológica, trasforman la 
materia orgánica del medio, y son indicadores biológicos. Punta Laguna se ubica al norte 
de Quintana Roo. En octubre de 2017, se colectaron muestras de sedimento en 13 sitios a 
lo largo del lago. En cada sitio se hicieron lances con una draga Van Veen, y con un núcleo 
de PVC (5 cm alto por 10 cm diámetro) se colecto sedimento. Las muestras se conservaron 
en frascos (1 litro) con cloruro de magnesio y formol al 38%. Posteriormente, cada muestra 
se filtró mediante un tamiz de 500 µm y agua corriente, se concentraron en frascos de po-
lietileno con alcohol al 70%. La identificación taxonómica se hizo con un microscopio este-
reoscópico y literatura especializada. Se registró un total de cuatro familias pertenecientes 
a cuatro clases y dos Phyla (Annelida Arthropoda). En cinco sitios se encontró la Familia 
Ceratopogonidae del orden Diptera. El Orden Amphipoda solo se observó en un sitio (siete 
individuos). Cabe resaltar que se observó a tres familias de gasterópodos (Hydrobiidae, 
Planorbidae y Physidae) y una de ostrácodo, siendo dominantes en todos los sitios de 
muestreo, sin embargo, solo se observaron conchas y valvas, por lo que se consideraron 
sedimento. Punta Laguna no presenta una alta riqueza y abundancia de organismos. 
Palabras clave: macrofauna, diversidad, cárstico, Punta Laguna, Quintana Roo. 
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Los manglares son considerados guarderías de peces marinos y dulceacuícolas; esta estre-
cha relación se debe a la compleja estructura del manglar que provee alta disponibilidad 
de alimento y refugio contra depredadores. Esta función se puede ver afectada por pertur-
baciones al ecosistema que afecten su estructura. El objetivo del presente trabajo es descri-
bir y comparar la comunidad íctica a partir de su alimentación en dos zonas de manglar 
(Referencia/Restaurada). La zona de estudio conocida como “El Playón”, fue fragmentada 
interrumpiendo el flujo hídrico de norte a sur, actualmente, se encuentra en proceso de 
restauración. Se realizaron 6 muestreos bimestrales de Agosto (2017) a julio (2018) consi-
derando 2 zonas: referencia (Norte) y restaurada (Sur) con 4 puntos de muestreo en cada 
una. Para la colecta, se utilizó una atarraya. Se colectaron 1066 organismos de 15 especies 
en la zona Restaurada y 785 organismos de 25 especies en la zona de referencia. Utilizando 
el método cuantitativo se analizó el contenido estomacal de las 9 especies en común (Athe-
rinomorus stipes, Eucinostomus gula, Floridichthys polyommus, Gambusia yucatana, Gerres cine-
reus, Lutjanus griseus, Mayaheros urophthalmus, Poecilia mexicana y Sphoeroides testudineus) y 
se determinó el índice de importancia Relativa(IIR) de las presas, estos valores se compa-
raron a través de un análisis de similitud (ANOSIM) encontrando diferencias en la dieta 
de las especies entre zonas (P<0.05). Floridichthys polyommus se alimentó principalmente 
de detrito en la zona restaurada y microcrustáceos en la zona de referencia mientras que 
S.testudineus prefirió los crustáceos en la zona de Referencia y  bivalvos en la Restaurada; 
por su parte G. cinereus se alimentó casi exclusivamente de  microcrustáceos en la zona de 
Referencia, mientras que en la restaurada complementó su dieta con moluscos por lo cual 
se puede concluir que existe una diferencia en la diversidad de recursos alimenticios entre 
las zonas de Referencia y Conservada. 
Palabras clave: peces manglar, ecología trófica, restauración ecológica, Caribe Mexicano.
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En los bosques de mangle, la acción de los herbívoros puede regular la productividad pri-
maria y ejercer un papel en las interacciones tróficas, por su importancia en el consumo de 
sus hojas se llevó a cabo un estudio de composición y estructura de plántulas y brinzales 
de mangle dentro de la Reserva Ecológica de la CTPALM, en Tuxpan, Veracruz. Se llevaron 
a cabo cinco transectos lineales perpendiculares a la laguna de 50 m de largo, distribuyen-
do cinco cuadrados de 1 x 1 m. En cada cuadrante fue observada la presencia de consumo 
foliar, aquellas plántulas y brinzales que presentaban daño se les fotografió cada hoja daña-
da. Posteriormente se procedió a su digitalización para estimar el área foliar total y el área 
foliar consumida. Se encontraron dos especies, Avicennia germinans y Rhizophora mangle, 
con promedios de alturas y diámetros que presentaron diferencias significativas. Las plán-
tulas y brinzales de R. mangle presentaron mayor consumo foliar sin encontrar diferencias 
significativas entre especies, ni tampoco en cuanto al área consumida y la ubicación de los 
cuadrantes. Las hojas no presentaron más del 5% de consumo de su área foliar. El consumo 
foliar puede estar ligado a distintas causas, por factores bióticos o actividades antrópicas.
Palabras claves: composición, daño foliar, estructura, manglar.
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Las selvas costeras tienen una particularidad debido a sus características edáficas; son el 
hábitat de varias especies especializadas y restringidas a estos ambientes, debido a lo an-
terior contamos con una gran variedad de fauna que están relacionadas a cierto tipos de 
habitad y micro habitas, con base a lo anteriormente, este trabajo pretende dar a conocer 
a las diferentes especies relacionadas a la selva costera de San Lorenzo; Campeche, para 
poder identificar a las diferente especies se planea muestrear diferentes puntos a lo largo 
de las 300 ha que comprende la selva del lugar, los muestreos se llevaron a cabo con la 
ayuda de trampas Tomahawk y Sherman, redes niebla y foto trampas, las especies serán 
identificadas mediante fotos por el método de comparación, y con claves dicotómicas, se 
ha muestreado un total de 13 especies dividida en 3 clases (Mammalia, Reptilia y Aves), 
8 especies en la clase Mammalia, 2 en la clase Reptilia y 3 en la clase Aves, que a su vez se 
subdividen en 11 géneros. 
Palabras clave: claves dicotómicas, diversidad, San Lorenzo, trampas, zona costera.
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La Laguna Mecoacán ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, es un sistema coste-
ro caracterizado por una importante producción ostrícola que se ha visto impactada por 
diversas actividades antropogénicas. Entre los principales componentes estructurales del 
ecosistema se reconocen los manglares de borde, amplios bancos de ostión (Crassostrea vir-
ginica) y una abundante y diversa comunidad de peces. El objetivo fue describir y analizar 
la abundancia y diversidad de la ictiofauna. Se realizaron tres campañas de muestreo en 
enero, mayo y septiembre del 2018 visitando diez sitios de muestreo. En cada sitio se regis-
traron las variables ambientales y se realizaron recolectas experimentales del necton con 
ayuda de una red de arrastre. La abundancia se calculó como densidad (ind/m2), biomasa 
(g/m2) y peso promedio (g/ind) y los distintos componentes de la diversidad se determi-
naron por los índices de Shannon (H’n), Margalef (DMg) y Pielou (J’). Se identificaron a las 
especies dominantes mediante el Índice de Importancia Relativa. Se capturaron 853 peces 
agrupados en 12 órdenes, 17 familias y 27 especies con un peso total conjunto de 10.9 kg. 
El intervalo de variación de la densidad fue 0.12-0.26 ind/m2, de la biomasa de 1.17-3.4 g/
m2 y del peso promedio de 9.21-15.42 g/ind. Destaca la mayor abundancia en enero y en 
los sitios 2, 3 y 4. En escala temporal la diversidad osciló entre 1.78-2.1 bits; la riqueza de 
especies entre 3.0 - 3.24 sp·ind-1 y la equidad entre 0.61 -0.72 bits·ind-1 y en escala espacial: 
H’n= 1.12 – 2.04 bits; DMg= 1.89 - 2.99 sp·ind-1 y J’= 0.49 – 0.89 bits·ind-1. Se identifica-
ron diez especies con dominio ecológico siendo Cathorops melanopus, Diapterus rhombeus 
y Opsanus beta las más abundantes. Los servicios ecológicos que los peces realizan para el 
ecosistema son múltiples, por lo cual es fundamental su estudio para sustentar acciones de 
conservación.
Palabras clave: abundancia, diversidad, ictiofauna, especies dominantes, Laguna  
Mecoacán.
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Las actividades humanas alteran la composición atmosférica e interfiere en la variabilidad 
natural del clima, este fenómeno es llamado cambio climático. Las afectaciones del cam-
bio climático repercuten en las especies con poblaciones reducidas, endémicas o raras. En 
este caso, la matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus) es una especie endémica de 
la zona costera del Estado de Yucatán, con distribución restringida al matorral de dunas 
costeras, la cual puede ser afectada por el cambio climático, y entre otras cosas, por el 
desarrollo urbano. El objetivo del trabajo es determinar el área de distribución geográfi-
ca potencial de C. yucatanicus ante escenarios futuros de cambio climático. Se realizó una 
búsqueda en la plataforma GBIF (www.gbif.org) de presencia de C. yucatanicus, y se tra-
taron los datos para eliminar puntos repetidos y no sobrestimar esfuerzo de muestreo. Se 
seleccionaron 6 capas bioclimáticas con una resolución de ~1km2 que fueron obtenidas de 
WorldClimb (www.worldclim.org). Las capas utilizadas en el análisis fueron las que tienen 
mayor influencia en la distribución de C. yucatanicus, correspondientes a temperatura y 
precipitación. La modelación se realizó en dos escenarios de cambio climático: RCP 45 y 
RCP 85, y con base en los resultados obtenidos, se construyeron mapas de distribución en 
MaxEnt. La distribución potencial de C. yucatanicus está fuertemente determinada por la 
precipitación, el cambio climático propicia eventos de sequía en la Península de Yucatán, 
por lo tanto, el nicho ecológico de esta especie indudablemente aumentará, pero no garan-
tiza el movimiento de la especie hacia esas zonas, ya que la competencia, la depredación, el 
hábitat y el alimento son factores limitantes que en estos modelos no fueron considerados. 
Los resultados obtenidos de este trabajo tienen el potencial de ser utilizados como una 
herramienta para la toma de decisiones respecto a medidas de mitigación de los impactos 
provocados por el cambio climático.
Palabras claves: cambio climático, nichos ecológicos, actividad humana.
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El estudio de los otolitos ha tomado gran auge debido a que permiten conocer información 
sobre la ecomorfofisiología y la historia de vida de los peces, lo que ha permitido deter-
minar la edad y el patrón de crecimiento de estos organsmos. Dado que su morfología es 
especie-específica, constituyen una valiosa herramienta taxonómica que permite discernir 
entre las especies. Conocer la relación que existe entre la talla del pez y el tamaño de su 
otolito sagitta, nos permite determinar la talla de los peces que se encuentran en los conte-
nidos estomacales de los predadores y entender, por tanto, las relaciones existentes entre el 
depredador y sus presas. En este trabajo, se obtuvo la relación entre el tamaño del otolito y 
la talla en Poecilia velífera y Floridichthys polyommus organismos de la península de Yucatán 
y componentes habituales de la dieta de organismos costeros. Se obtuvieron y midieron los 
otolitos de un total de 38 organismos de cada especie, en tallas desde los 38 mm hasta los 
80 mm de longitud total para P. velífera y de 32 mm hasta 88 mm para F. polyommus. No se 
encontraron diferencias significativas entre las medidas del otolito izquierdo y el derecho 
para ninguna de las dos especies, por lo que se utilizaron las medidas del otolito izquierdo. 
La relación entre la longitud del otolito (LO) y la longitud total del pez (LT) quedo descrita 
por: LT = 0.0324 LO + 0.1327 (R2 = 0.9343) para P. velifera y LT = 0.0188 LO + 0.2991 (R2 = 
0.9325) para F. polyommus. Ya que los otolitos suelen encontrarse con frecuencia en los con-
tenidos estomacales, ya que por su composición resisten el proceso de digestión, pueden 
ser utilizados para la cuantificación y determinación de las especies que constituyen la 
dieta de peces, aves y mamíferos.
Palabras clave: otolitos, Poecilia velífera, Floridichthys polyommus, Yucatán.
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Los moluscos son invertebrados que pertenecen al Phyllum Mollusca el cuál es uno de 
los más grandes filos del reino animal y agrupa caracoles, almejas entre otros organismos 
menos conocidos como las cucarachas de mar o poliplacóforos y los dientes de elefante, 
también los cefalópodos que son los calamares y pulpos. Su distribución geográfica y as-
pectos ecológicos son de importancia socioeconómica para la bahía de Campeche debido 
a su enorme potencial pesquero, principalmente de especies demersales, encontrándose 
especies desde las zonas costeras hasta las zonas más profundas. El objetivo del presente 
estudio es conocer la diversidad de especies de restos de moluscos que conforman los se-
dimentos arenosos de las playas arenosas, elaborando un catálogo malacológico usando 
la técnica de tanatocenosis, para lo cual se realizaron recolectas de conchas muertas en 12 
zonas a lo largo de la costa de Campeche, estas recolectas fueron hechas de forma manual 
caminando una distancia de 500 metros lineales sobre la línea de costa de cada una de las 
playas visitadas. Los resultados obtenidos registran 44 especies de moluscos marinos, dis-
tribuidos en 2 clases (Bivalva y Gasterópodos), 19 órdenes, 25 familias y 37 géneros. 
Palabras clave: diversidad, malacológico, tanatocenosis, importancia, Campeche.
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Se estudiaron las variaciones nictémeras y estacionales de la comunidad de peces en un 
petén de la costa norte de Yucatán, México. Se realizaron observaciones cada dos meses 
durante un año a través del uso de cámaras de video subacuáticas y técnicas tradicionales 
de muestreo, con el objetivo de describir las variaciones ambientales, comparar los méto-
dos de muestreo y los cambios en la abundancia y diversidad de la ictiofauna y discutir sus 
asociaciones con los ciclos día-noche y las épocas climáticas características de la región. Los 
parámetros hidrológicos se registraron in situ para obtener su relación con la estructura de 
la comunidad. Los peces fueron recolectados con trampas ictiológicas de forma rectangular 
y con trampas ictiológicas de 6 aberturas, desplegadas por 15 minutos cada seis horas. La 
adquisición de los videos se llevó a cabo colocando cuatro cámaras GoPro® Hero 4 Black 
Edition HD, montadas sobre una base construida con tubos de PVC de 19 mm de diámetro 
con un diseño trapezoidal. Los videos fueron grabados por una hora, cada seis horas. Los 
primeros 10 minutos se revisaron a velocidad normal y los siguientes 50 minutos se obser-
varon mezclando velocidad normal y alta velocidad (x 1.5 o x 2). Los resultados mostraron 
diferencias significativas en la matriz ambiental característica de cada época climática, pero 
no entre las horas de día y de noche. Se determinaron 12 especies distribuidas en 4 fami-
lias. Se encontraron diferencias en la composición de especies de peces obtenidas con los 
distintos métodos de muestreo. Con el uso de cámaras de video, se registraron 10 especies, 
las familias mejor representadas fueron Poeciliidae (4 especies) y Cichlidae (4 especies). 
Usando las trampas se registraron 8 especies. La mayor abundancia se registró en la época 
climática Nortes. Durante el ciclo nictémero se observaron diferencias entre el día y noche.
Palabras clave: Petén, video, trampas.
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En la pesquería de mero de Yucatán, el negrillo Mycteroperca bonaci ha cobrado cada vez 
más importancia dentro de la pesquería, además constituye junto con otras 20 especies el 
40% del total de las capturas. Se considera necesario revisar el estado de conocimiento del 
negrillo, determinar su aportación dentro de la pesquería de mero y evaluar aspectos clave 
de la dinámica poblacional, información fundamental para el manejo sustentable del recur-
so. El objetivo del trabajo fue determinar la importancia del negrillo dentro de la pesquería 
de mero de Yucatán, analizar las tendencias de captura y estimar parámetros de crecimien-
to de la especie. Se analizaron las capturas registradas por la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca de los años 2006 al 2014 y se calculó la variación anual por puerto del por-
centaje de negrillo en las capturas totales de las especies asociadas a la pesquería de mero. 
Adicionalmente se realizó un análisis de las tendencias de captura de negrillo mediante un 
índice de captura. Con información recabada en muestreos realizados en Dzilam, Yucatán, 
se determinó la relación peso-longitud y se estimaron los parámetros del modelo de creci-
miento de von Bertanlanffy a través de un análisis de progresión modal. En el periodo de 
estudio se capturaron un total de 9 467 t de negrillo. El puerto de Progreso concentró el 90% 
de las capturas mientras que Dzilam y Sisal le siguieron en importancia con 4% cada uno. 
El porcentaje de negrillo en las capturas aumentó de 5% en el periodo 2007–2009 a 11% en 
el periodo 2012–2014. El índice de captura también mostró una tendencia de incremento. 
Se determinó un crecimiento isométrico (t=60.59, P<0.01, n=128, a=-11.06, b=2.96). Dado la 
creciente importancia del negrillo en la pesquería, se recomienda incrementar los estudios 
sobre el impacto de la pesca en esta especie.
Palabras clave: crecimiento, índice de capturas, relación peso-longitud, Negrillo, Yucatán.
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En los últimos años, los cambios en abundancias de Rhizoprionodon terraenovae han gene-
rado interrogantes sobre las posibles causas, siendo una posible hipótesis, cambios en el 
comportamiento trófico relacionado con incremento en la diversidad de parásitos. Una 
manera de evaluarlo es mediante el análisis del sistema hospedero-parásito usando isóto-
pos estables (δ13C y δ15N). Para realizarlo, se recolectando en Ciudad del Carmen (CDC) 
y San Francisco de Campeche (SFC), 146 válvulas espirales, 124 de músculo dorsal blanco 
y 71 de sangre. Con las válvulas espirales se calcularon parámetros de infección, mientras 
que el músculo y la sangre se utilizaron para conocer la relación parásito-hospedero y su 
posible impacto en el comportamiento de R. terraenovae mediante MixSIAR y SIBER. Los 
resultados indican que un total de 56 individuos se encontraron parasitados; las válvulas 
espirales confirman la presencia de parásitos como nemátodos (género Anisakis, prevalen-
cia de 36% para SFC y CDC 15.21%) y céstodos (géneros Dasyrhynchus, Callitetrarhynchus, 
Nybelinia y Phoreiobothrium, prevalencias de 58% para SFC y 26.09% para CDC), mientras 
que los acantocéfalos solo estuvieron presentes en SFC (género Gorgorhynchus, prevalencia 
de 4%) lo cual puede estar relacionado con infecciones accidentales. En relación al sistema 
parasito-hospedero, MixSIAR indicó que el suero sanguíneo (promedio δ15N 11.31 y δ13C 
-18.82) contribuye un 54% a los parásitos (promedio δ15N 10.43 y δ13C -18.54) y en menor 
porcentaje músculo (promedio δ15N 11.93 y δ13C -16.52) y sangre (promedio δ15N 12.36 y 
δ13C -17.12), sin embargo, basado en SIBER, no se registró una relación significativa entre 
isotopos (δ13C y δ15N) y la diversidad parasitaria (H’ 0.73), por lo que se concluye que los 
parámetros de infección en relación al sistema hospedero-parásito actualmente no están 
alterando el comportamiento trófico de R. terraenovae presente en las costas de Campeche.
Palabras clave: sistema hospedero-parásito, isótopos estables, comportamiento trófico,  
parámetros de infección.
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Las colecciones científicas tienen la misión de obtener, resguardar y preservar especímenes 
de distinto origen e índole para generar y validar conocimiento científico. Tal es el caso 
de la colección de otolitos de peces del golfo de México y el mar Caribe (COPGMyC), 
que se inició en el 2015 y quedó formalmente registrada ante la SEMARNAT (clave DG-
VS-CC-305-18) en diciembre de 2018 y se encuentra alojada en las instalaciones de la UNAM 
en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Entre los objetivos de esta colección está 
ser un reservorio de referencia para todos aquellos que realizan estudios taxonómicos, ana-
tómicos, fisiológicos o sobre la edad y el crecimiento de los peces, así como para aquellos 
investigadores interesados en dinámica trófica, cristalografía, estudios paleontológicos o 
arqueológicos, que utilicen los otolitos sagitta de los peces, como una herramienta auxiliar. 
La COPGMyC incluye especies de peces de importancia comercial, otras incluidas en di-
ferentes categorías de riesgo ecológico y otras consideradas como endémicas de la región. 
A la fecha la COPGMyC está conformada por 472 lotes de otolitos pertenecientes a 108 
especies, 80 géneros y 47 familias. Como producto de esta colección y la colaboración entre 
académicos y alumnos de la UNAM, en el 2018 se publicó el “Catálogo de otolitos sagitta 
de peces del golfo de México” en donde se describen aspectos morfológicos y morfomé-
tricos, además de otras características diagnósticas de dichas estructuras, a partir de 170 
imágenes de microscopía electrónica y 155 de microscopía óptica de alta resolución. Dentro 
de los planes de crecimiento y difusión de la COPGMyC se contempla la elaboración del 
sitio web de la colección, para que los usuarios puedan consultar las bases de datos de la 
misma y acceder a las imágenes de los otolitos que se encuentran alojadas en la colección. 
Palabras claves: otolitos, estudios paleontológicos. 
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Los humedales son ecosistemas importantes debido a las funciones ecosistémicas que brin-
dan, además de que concentran una gran diversidad de especies y endemismos. En los últi-
mos años se ha visto una reducción de la superficie de estos ambientes debido en su mayo-
ría a las actividades antropogénicas. Los estudios de la ictiofauna son importantes porque 
nos ayudan a establecer una base para monitorear los cambios hechos por el hombre prin-
cipalmente en estos ambientes costeros. El objetivo de este trabajo es analizar espacial y 
temporalmente la comunidad de peces y conocer su estructura trófica en los humedales de 
Progreso y Chicxulub en la costa norte de Yucatán. Se muestrearon seis sitios a lo largo de 
un humedal que va desde Progreso hasta Chicxulub, para la descripción de la comunidad 
de peces a nivel espacial y temporal se emplearon índices ecológicos como riqueza de es-
pecies (S), diversidad (H), equidad (J) y dominancia (Índice de Valor de Importancia), para 
la estructura trófica se estimó el índice de importancia relativa (IIR) con el propósito de 
conocer la importancia de un tipo alimenticio. Los datos obtenidos se analizaron mediante 
la evaluación del grado de similitud de la ictiofauna respecto a las temporadas y zonas 
con base en el índice de Bray-Curtis, se usó el análisis de similitud (Anosim) para identi-
ficar diferencias en cuanto a composición y abundancia íctica. Se identificaron diferencias 
significativas únicamente por zonas entre Progreso y Chicxulub (R= 0.213; P=0.003< 0.05) 
Se identificaron 19 especies de las cuales Cyprinodon artifrons, Gambusia yucatana y Poecilia. 
velifera fueron las más dominantes (IVI) espacial y temporalmente, la diversidad y equidad 
fue mayor para la zona de Progreso. Para el componente trófico, los peces más dominantes 
se alimentan de algas del género Navicula y Nitchzia. Durante lluvias estos organismos se 
alimentan más de invertebrados que de algas. 
Palabras claves: Itiofauna, ambientes, humedales.
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Para un aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, es necesario generar in-
formación científicamente validada para establecer las estrategias de explotación y medi-
das de manejo adecuadas. Un aspecto clave es conocer la distribución y abundancia de 
las especies explotadas. El objetivo del trabajo fue describir la distribución y abundancia 
de los pepinos de mar Isostichopus badionotus y Astichopus multifidus frente a la costa de 
Sisal, Yucatán. Se realizaron 152 transectos mediante buceo autónomo SCUBA de 100 m 
de longitud por 4 m de ancho, entre 10 y 30 m de profundidad, frente a la costa de Sisal, 
Yucatán de agosto de 2015 a julio de 2016. A lo largo de los transectos se contaron todos los 
especímenes de I. badionotus y A. multifidus observados y se calculó la densidad en número 
de individuos por metro cuadrado (ind m-2). Para la estimación de abundancia se utilizó 
el método de interpolación geoestadístico Kriging ordinario. Los resultados muestran que 
I. badionotus presentó una densidad promedio de 0.0007 ind m-2, mientras A. multifidus 
tuvo una densidad promedio de 0.0031 ind m-2. En cuanto a la estimación de abundancia, 
se observó una distribución heterogénea, evidenciando una distribución por parches en 
ambas especies. Áreas de mayor abundancia de I. badionotus se localizaron al norte de Si-
sal en una profundidad de 20 a 30 m, además de observarse una extensa zona de muy baja 
abundancia entre los 10 y 20 m de profundidad. Para A. multifidus las mayores abundancias 
se localizaron al noroeste de Sisal a una profundidad de 10 a 15 m. Se determinó una muy 
baja abundancia de I. badionotus debido a la fuerte presión de pesca a la que fue sometido, 
se recomienda explorar alternativas de restauración poblacional y el establecimiento de 
zonas de refugio pesquero.
Palabras clave: Abundancia, densidad, pesquería, Sisal, Yucatán.
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En la Península de Yucatán, la pesquería de pulpo es la más importante en términos de 
valor comercial y volumen de extracción. Donde las capturas de Octopus “vulgaris” tipo 1 
han presentado un incremento considerable en los últimos años, sin que exista informa-
ción biológico pesquera que permita regular su explotación. La estimación de la edad y el 
crecimiento son elementos necesarios para establecer medidas de manejo adecuadas. Los 
estiletes han sido ampliamente utilizados para la determinación de la edad en Octopus sp. 
a través del conteo de líneas de crecimiento y su relación con la talla. Se tomaron morfome-
trías de 657 organismos de O. “vulgaris” tipo 1 como: longitud del manto (LM), peso total 
(PT), peso eviscerado (PE), y se procesaron 358 estiletes, obtenidos en cuatro cruceros cien-
tíficos al noreste de Yucatán durante 2016 y 2017. Se calculó el coeficiente de variación (CV) 
y error porcentual aleatorio (EPA) de dos conteos de anillos. Se determinó la clave edad-
LM y se utilizó un enfoque multimodelo para determinar la mejor ecuación. El conteo de 
anillos presentó un CV y EPA inferior al 10%.  Se identificaron pulpos de 95.5 a 380.5 días 
de edad (edad media 221 días) con una LM de 65 a 190 mm. El modelo que describió mejor 
el crecimiento fue el de Schnute tipo 1, con LM1= 101.5 mm y LM2= 172 mm (a= 0.0061, 
b= 0.94). Con esta información se estima el crecimiento y la distribución del pulpo patón 
en una estructura por edades. Adicionalmente se realizaron mapas de la distribución de la 
captura por unidad de área (org. /km2), considerando organismos en tres intervalos: G1= 
89–185 días, G2= 186–240 días y G3= 241–382 días. Determinando que las distintas edades 
se encuentran distribuidas homogéneamente el área de muestreo. 
Palabras clave: pulpo patón, edad, concha vestigial, crecimiento y clave edad/LM.
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La tortuga marina de carey Eretmochelys imbricata, es una especie que se encuentra en pe-
ligro de extinción debido al uso de su carey en productos de ornamenta y consumo de su 
carne y huevos, por lo tanto, está sujeta a protección. Anida principalmente en playas tro-
picales de muy diversa condición y la playa San Lorenzo, Campeche es uno de los lugares 
donde llega a anidar, tiene 2.5km de longitud y se encuentra dividida en 5 zonas de desove 
(chachas, palapas, campamento, arenal y casas). Debido a la abundancia de tortugas que 
llegan a desovar en esta playa, se instaló un campamento que contribuye a su protección 
y se realizaron análisis de granulometría en el tipo de arena. La recolección de muestras 
fue al azar utilizando charolas etiquetadas, se empleó la técnica del tamizado mecánico su-
gerida por Folk (1974), el programa GRADISTAT Ov. 4.0 propuesto por Blott & Pye (2001) 
y para mejores resultados se utilizaron datos de anidación de las temporadas 2015-2017. 
Como resultados se tuvo que en las zonas de Palapas y Chachas predomina la arena media 
(AM) junto con la zona de Arenal en la que igual abunda la AM, en el caso de la zona de 
Campamento abunda la arena fina (AF), y en la zona de Casas predomina la arena gruesa 
(AG). Se analizó la arena presente en esta franja costera con el objeto de conocer la tenden-
cia hacia sitios/desove y se llegó a la conclusión de que la tortuga de carey Eretmochelys 
imbricata prefiere anidar en zonas con abundancia de arena media, que es el sedimento 
dominante en San Lorenzo en las temporadas analizadas.
Palabras claves: sedimentología, tamaño de grano, anidación, playa, comportamiento.
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El pez león, Pterois volitans, es la primera especie de peces no nativos en establecerse en la 
costa atlántica de los Estados Unidos de América y el Caribe. Los cambios de morfología 
en otolitos tienen formas distintivas y específicas que varían entre familias de peces. En 
este trabajo proponemos obtener descriptores morfológicos discretos, como tortuosidad 
discreta y no-circularidad, en otolitos sagittae izquierdo y derecho para realizar un análi-
sis cuantitativo de similitud de la morfología de estos otolitos. Los estudios morfológicos 
buscan describir de una manera cuantitativa cada aspecto concerniente a la forma de algún 
objeto, cuando se realiza el estudio por imagenología el análisis es en dominio discreto. La 
morfometría en otolitos sagittae ha demostrado que proporciona una correcta discrimina-
ción de stocks, el presente trabajo busca evaluar la relación entre la forma de los otolitos 
sagittae izquierdos y derechos del pez león mediante la implementación del código cadena 
de cambios de pendiente (Slope Chain Code, SCC); Se realizó previamente el pre-procesa-
miento de 110 pares de imágenes microscópicas de otolitos de peces león en el rango de 
81mm≤SL≤337mm, se realizó la segmentación para obtener las máscaras binarias, poste-
riormente se detectaron sus contornos con el algoritmo de Moore-Neighborhood, a partir 
el SCC se extraen las características morfológicas de tortuosidad(Tn) y no-circularidad(Dc

 ) 
de dichos contornos. Se realizó un análisis cuantitativo de las características morfológicas, 
Tn y Dc, en los otolitos sagittae izquierdos y derechos, obteniendo que para la tortuosidad y 
la no-circularidad para este estudio muestran que son características discretas que reflejan 
una heterogeneidad de forma entre los otolitos sagittae izquierdo y derecho, lo que permite 
cuestionar la especificidad de la forma como un carácter taxonómico, al menos para el pez 
león.
Palabras clave: cambio de morfología, descriptores morfológicos, morfometría,  
segmentación. 
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Los peces constituyen un componente abundante y diverso en la región costero-litoral de 
Campeche, los cuales además de desarrollar un importante papel ecológico, también so-
portan pesquerías. Para fines del presente estudio, la costa norte de Campeche se integra 
desde Lerma hasta el extremo norte de la Reserva de la Biósfera Los Petenes. El objetivo fue 
integrar una base de datos de la distribución y abundancia de la comunidad ictiológica a 
partir de 31 campañas de muestreo realizadas entre febrero de 2008 y octubre de 2016 para 
un total de 34 sitios de muestreo. Considerando el consenso bibliográfico de la existencia 
de tres épocas climáticas: secas (febrero a mayo), lluvias (junio a septiembre) y Nortes (oc-
tubre a enero), se analizaron los cambios en la abundancia de la comunidad de peces en 
esta escala temporal. La abundancia se determinó como densidad (ind/m2), biomasa (g/
m2) y peso promedio (g/ind). Con un total de 40 975 individuos reportados como captura 
experimental con un peso conjunto de 617.7 kg, se reconocen 35 familias y 71 especies. En 
total, se obtuvo una densidad y biomasa mayor en la época de secas (13.13 ind/m2 y 203.16 
g/m2 respectivamente) y la menor durante la época de lluvias, sin embargo, en esta época 
se registró el mayor peso promedio (16.43 g/ind) y secas tuvo los valores más bajos. Entre 
las especies más dominantes destacan Lagodon rhomboides, Haemulon plumierii, Archosargus 
rhomboidalis, Eucinostomus gula y Orthopristis chrysoptera. Se analizan las diferencias estadís-
ticas entre la abundancia de las tres épocas climáticas con ayuda de técnicas multivariadas 
y se discuten los efectos de la variabilidad ambiental en el comportamiento de la abundan-
cia.
Palabras clave: temporal, peces, abundancia, comunidad, Campeche.



169

BE_054
EQUIVALENCIA TRÓFICA DE DOS ESPECIES DE CAZONES  

CAPTURADOS EN LAS COSTAS DE CAMPECHE:  
Rhizoprionodon terraenovae Y Sphyrna tiburo

J.E. Viana-Morayta1 y Y.E. Torres-Rojas2

1 Maestría Multidisciplinaria para el Manejo de la Zona Costero-Marina (MMMZCM),  
Av. Héroe de Nacozari 480, C.P. 24079 Campeche, Campeche, México,

2 Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  
Campus 6, Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche

javierviana09@gmail.com

Ante la importancia de una correcta gestión de recursos naturales, es necesario evaluar 
el posible impacto reciproco entre especies que generaría una perturbación dentro de un 
ecosistema. La equivalencia trófica permite cuantificar la magnitud de las relaciones entre 
especies con el fin de evaluar la importancia relativa que cada componente tiene en el 
mantenimiento general de un ecosistema. Tal es el caso de R. terraenovae y S. tiburo, que a 
pesar de tener gran importancia comercial y ser especies claves para la resiliencia de un 
ecosistema, la equivalencia trófica no ha sido evaluada en el Golfo de México. De mane-
ra general estas dos especies han sido reportadas con hábitos alimenticios diferentes, por 
lo que se esperaría una baja equivalencia trófica, por ende, papeles tróficos diferenciales. 
Para contestar lo anterior, se analizó el contenido estomacal de 1161 organismos (486 de R. 
terraenovae y 675 de S. tiburo) provenientes de la pesca artesanal en las costas de Campeche. 
Se evaluó el índice de “intermediación” (BC) y “cercanía” (CC), la equivalencia estructu-
ral (CONCOR) y el grado de centralidad (D). Los resultados muestran para R. terraenovae 
valores de BC y CC (80.50% y 65.93% respectivamente) indicando que es el depredador 
con más intermediación y más cercano a sus presas. El algoritmo de CONCOR identificó 
dos grupos significativos de depredadores (r2=0.92), (R. terraenovae) y (S. tiburo) indicando 
diferencias en la equivalencia trófica, esto se debe de acuerdo con D, ya que, a pesar de 
compartir algunas presas, cada depredador se especializa en un grupo taxonómico en par-
ticular (R. terraenovae en teleósteos y S. tiburo en cefalópodos). En conclusión, se demostró 
que R. terraenovae y S. tiburo son especies clave en el mantenimiento del ecosistema y no 
pueden ser considerados como equivalentes tróficos, ya que presentan diferentes nichos 
tróficos en las costas de Campeche.
Palabras clave: ecosistema, equivalencia trófica, Golfo de México, pesca artesanal, tiburo-
nes.
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Se sabe que la zona costera de San Lorenzo aporta hábitats disponibles para la macrofauna 
marina, atribuyendo a los peces los más importantes por su abundancia, además de ser un 
recurso de importancia económica y su aportación a los servicios ecológicos. El presente 
estudio tiene como objetivo conocer la variabilidad ictiológica sujeta a pesca artesanal. Las 
muestras de peces fueron obtenidas en meses diferentes por lo menos un día por mes, a tra-
vés de la pesca artesanal directa de un pescador habitante de San Lorenzo, mediante una 
red agallera de 100 m de longitud por 3 m de caído y una luz de malla de 3 pulgadas. Se 
fotografió cada individuo colectado y se identificó mediante las claves “The Living Marine 
Resources Of The Western Central Atlantic” y corroboradas mediante el ITIS (Integrated 
Taxonomic Information System). Los análisis se realizaron empleando el índice de diversi-
dad Simpson y el índice de equidad de Brillouin. Se han realizado cuatro muestreos en el 
mes de noviembre, febrero, marzo y junio, en el que se ha obtenido 171 peces, con ello se 
realizó una lista de especies presentes por muestreo en el que se ha obtenido un total de 16 
especies diferentes, englobadas en 13 géneros, 13 familias, 3 órdenes y una sola clase. Por 
lo tanto, se puede decir que la diversidad de peces obtenidos aumenta en cada muestreo 
realizado.   
Palabras clave: diversidad, peces, pesca artesanal, temporada. 
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Los pastos marinos (PM) tienen una excelente capacidad para almacenar carbono en sus 
tejidos y en los sedimentos. Representan sólo el 2% del área cubierta en los océanos y son 
sumideros 35 veces más eficientes que los bosques tropicales del mundo, por lo que han 
sido incluidos dentro de las estrategias de mitigación contra los efectos del cambio climá-
tico. Pese a su importancia como almacenes de carbono, en México su distribución e inter-
valos de captura de carbono han sido poco estudiados, por lo que el objetivo del presente 
trabajo fue estimar el carbono orgánico almacenado en tejido vivo (hojas, rizomas y raíces) 
de las praderas que se distribuyen a lo largo del Golfo de México y el Caribe Mexicano. El 
almacén se estimó de forma indirecta a partir de la biomasa de PM obtenida en 1393 pun-
tos de muestreo tomados durante el periodo de 2004 a 2018. En general el Golfo de México 
y el Caribe almacenan entre 0.005 y 8.6 Mg C ha-1, valores comparables con lo reportado 
a escala mundial. A nivel regional, las praderas de Veracruz y Campeche representan el 
mayor reservorio de carbono, mientras que para la costa norte del estado de Yucatán fue 
significativamente menor. Así mismo, de este total un porcentaje importante pertenece a 
praderas de PM distribuidas dentro de zonas bajo algún estatus de protección y manejo, 
por lo que resulta imprescindible considerar acciones encaminadas a la conservación de 
este ecosistema que contribuyan a la remoción de CO2 atmosférico como parte de las estra-
tegias de mitigación propuestas por el IPCC. 
Palabras clave: sumideros, carbono orgánico, praderas, conservación. 
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Los peces sirven como hospederos de un rango de parásitos que son taxonómicamente 
diversos y que exhiben gran variedad de estrategias de vida y ciclos, es conocido que vir-
tualmente todos los organismos son propensos a ser hospedadores de algún parásito. El 
pez arrecifal Acanthostracion quadricornis (Tetraodontiformes; Ostraciidae) con marcada 
presencia dentro de los ecosistemas estuarinos del Caribe mexicano y sus litorales, además 
su presencia en la laguna de Términos; área natural protegida mexicana, desarrolla una 
inquietud al no tener datos suficientes sobre su ecología. Se conoce que es capturado por 
medio de pesca incidental en los puertos pesqueros de Campeche por los barcos camarone-
ros y también de manera artesanal en el interior de la Laguna de Términos, aunque actual-
mente este recurso no representa una importante pesquería para esta región, es importante 
ampliar el conocimiento sobre este ejemplar biológico, por ejemplo, el estudio de su fauna 
parasitaria. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo describir e identificar 
taxonómicamente las especies de parásitos en A. quadricornis en los sitios de muestreo de 
la Laguna de Términos, así como determinar e interpretar los parámetros ecológicos para-
sitarios. Se analizaron un total de 47 especímenes (con longitudes entre 9.3-25.1 cm y peso 
entre los 50 y 900 gramos), los cuales fueron capturados mediante pesca artesanal. Se en-
contró un total de 3600 parásitos, de los cuales 3471 pertenecieron al grupo de los monogé-
neos (género Haliotrema), 96 nematodos (genero Echinocephalus) y 33 copépodos parásitos 
(genero Anuretes). En este estudio se reporta como nueva localidad geográfica al sureste de 
México para los géneros de los tres grupos de parásitos encontrados. Este tipo de estudios 
son transcendentales no solo por su contribución a la biodiversidad, sino porque se repor-
tan especies de parásitos en hospederos silvestres que en un futuro pudieran ser cultivados 
por medio de la acuicultura.  
Palabras clave: parásitos, Acanthostracion quadricornis, sureste de México.
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La pesquería de rayas en el Estado de Campeche es una actividad de gran importancia 
para los habitantes de las zonas ribereñas, representa una fuente de alimento y empleo 
cuando otros recursos de mayor importancia económica escasean o se encuentren en veda. 
En el presente trabajo se provee información biológico-pesquera que sirva como base para 
diseñar medidas que promuevan el aprovechamiento sustentable de este recurso. De 2013 
a 2016 se realizaron muestreos mensuales de las descargas de embarcaciones menores que 
tenían como pesca objetivo las rayas. Se registraron 559 viajes de pesca, las embarcaciones 
son menores de fibra de vidrio, operan en la línea costera a una distancia de uno a 54 km a 
profundidades de hasta 16 m. con una jornada de 12 a 20 horas. El arte de pesca utilizado 
son las redes de enmalle de hilo de poliamida multifilamento, con maya de 30 a 45 cm y 
caída de 15 a 18 mallas, la mayoría de los equipos son calados a fondo cubriendo gran parte 
de la cortina de agua. Se contabilizaron 7 714 rayas de cinco especies, las más importantes 
fueron el balá Hypanus americanus, la chucha Rhinoptera bonasus y la raya pinta Aetobatus 
narinari, que en conjunto representaron el 99.4 %. La composición porcentual de las espe-
cies varío a lo largo de los años en 2013 y 2015 los mayores registros fueron para R. bonasus, 
mientras que 2014 y 2015 para H. americanus, asociado a la demanda del mercado y a la alta 
susceptibilidad de captura de R. bonasus. La mayor parte de los organismos capturados en 
esta pesquería corresponden a adultos debido a que los organismos de tallas menores son 
segregados por el arte de pesca que presenta una abertura de malla grande permitiendo 
que escapen. 
Palabras clave: rivereña, aprovechamiento sustentable, redes de enmalle, demanda del 
mercado. 
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La pesca de tiburones en el estado de Campeche es ribereña artesanal y ésta puede ser di-
rigida o incidental, es de gran importancia en la región ya que proporciona una fuente de 
alimento y de empleo cuando otros recursos de mayor importancia económica escasean o 
se encuentren en veda. En el presente trabajo se proporciona información sobre aspectos 
biológicos y pesqueros de las especies de tiburón capturadas como pesca objetivo en el 
banco de Campeche, la cual es necesaria para implementar medidas de manejo sustenta-
bles para la región. La información se obtuvo a bordo de embarcaciones menores y durante 
la descarga de la captura en los principales puertos pesqueros del estado de Campeche 
de 2015 a 2018, se estimó la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) como un indicador 
de la abundancia relativa de las especies, este se calculó dividiendo la unidad de captura 
(número de organismos) entre la unidad de esfuerzo pesquero (días efectivos de pesca). 
Se registraron un total de 343 viajes de pesca con 56,894 organismos, de los cuales el 53.81 
% fueron tiburones de 15 especies, 1.54 % rayas de 10 especies y 44.65 % peces óseos de 
alrededor de 50 especies. Las especies de tiburón más abundantes fueron el cazón Tutzún 
(Rhizoprionodon terraenovae), el cazón Canguay (Carcharhinus acronotus), cazón Pech (Sphyr-
na tiburo) y la cornuda Prieta (S. lewini) que en conjunto aportaron el 96.91 % de la captura 
observándose todos los estadios de desarrollo, la mayor abundancia se registró de mayo 
a julio asociado a la agregación reproductiva de R. terraenovae y en septiembre donde se 
registraron una gran cantidad de juveniles.

Palabras clave: Pesca objetivo, unidad de esfuerzo, abundancia, agregación reproductiva. 
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La ictiofauna de los fondos marinos tiene gran importancia debido a que reúne a un con-
junto importante de depredadores, los cuales permiten relacionar las redes alimenticias 
bentónicas y pelágicas. El análisis de estas dietas es fundamental para el entendimiento de 
los ecosistemas. Las especies del género Prionotus forman parte de la fauna de acompaña-
miento durante las operaciones de la captura de camarón por medio de redes de arrastre. 
El objetivo de este trabajo fue conocer los hábitos alimenticios de tres especies del género 
Prionotus (Prionotus longispinosus, Prionotus stearnsi y Prionotus paralatus) para lo cual se 
analizaron 201 ejemplares colectados durante la realización de tres campañas oceanográ-
ficas durante los años 2016 (octubre) y 2017 (junio y septiembre) utilizando dos artes de 
pesca: red camaronera y trineo. El área de estudio se localiza en la región noroeste del 
Golfo de México, entre las planicies abisales, conocida como el Cinturón Plegado Perdido. 
Los organismos se analizaron por medio de la Frecuencia de Ocurrencia (FO), Índice de 
importancia relativa (IIR) e Índice estandarizado de Levin. Considerando la frecuencia de 
ocurrencia se determinó que P. longispinosus consume como alimento secundario los gru-
pos Decápoda (29.6%), Crustacea (24.4%) y MONI (11.8%); mientras que P. paralatus regis-
tró un alto consumo de Peces (44.7%), Crustacea (23.6%); MONI (12.2%). En relación con P. 
stearnsi, el grupo principal fue MANI (40.3%) y Peces (27.4%). Con respecto al IIR para P. 
longispinosus el ítem Decápoda (55.3%) obtuvo los mayores valores; en cuanto a P. paralatus 
y P. stearnsi el grupo Peces obtuvo el mayor porcentaje con 78.9% y 70.7% respectivamente. 
El índice estandarizado de Levin indicó para las tres especies valores que sugieren una 
alimentación con tendencia a la especialización.
Palabras claves: triglidae, contenido estomacal, cinturón plegado perdido.
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Las medidas destinadas a un mejor uso de la fauna de acompañamiento (FAC) forman 
parte central de la ordenación de pesquerías. En este estudio se calculó el valor económico 
de la fauna de acompañamiento de la pesquería de camarón de la Sonda de Campeche 
mediante encuestas a los tripulantes de las embarcaciones camaroneras con puerto base 
en Lerma, Campeche, una vez que desembarcaron la fauna de acompañamiento. En total 
se aplicaron 182 encuestas para un total de 170 viajes de pesca realizados por 85 embar-
caciones durante la temporada de pesca 2018. Se dividieron las especies según su destino 
o valor en tres categorías: de fácil comercialización, de difícil comercialización y especies 
para descarte. El 80% del volumen de la captura de FAC estuvo conformado por especies 
de descarte (174 especies), mientras que el 15% del volumen fueron especies de fácil co-
mercialización (nueve especies) y tan solo el 5% del volumen por especies de difícil comer-
cialización (110 especies). La proporción de camarón: FAC fue de 10:1.7. En promedio se 
capturaron 335 kg de FAC por viaje de pesca (D.S.= 234), para un total de 220 toneladas 
durante la temporada. El valor promedio de la FAC por viaje de pesca fue de $2,881 y el 
valor total aproximado de $ 1 057 627. En promedio un miembro de la tripulación recibió 
$718 por concepto de FAC por viaje de pesca. La FAC retenida no formó parte importante 
del ingreso del tripulante (5%); sin embargo, la FAC tiene un papel importante como ali-
mento durante el viaje de pesca, además de la importancia en los hogares de la tripulación 
como alimento adicional y para otros consumidores.
Palabras clave: fauna de acompañamiento, camarón, Campeche, valoración económica.
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El tiburón jaquetón o puntas negras, Carcharhinus limbatus, es un elasmobranquio de im-
portancia comercial y relativamente abundante en el Golfo de México (GDM), la cual pre-
senta un estatus de “casi amenazado” en la lista roja de la Unión Internacional Para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN). Los estados del sureste del GDM en conjunto con-
tribuyen con los mayores porcentajes de cazón en términos de volúmenes de producción 
pesquera y a pesar de su importancia, la población y pesquería de C. limbatus ha sido poco 
evaluada. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue determinar la vulnerabilidad 
(v) y riesgo ecológico (re) por efectos de la pesca de esta especie en las principales pesque-
rías artesanales en las que se captura de forma dirigida e incidental en la región con la fi-
nalidad de aportar información básica para desarrollar medidas de manejo y conservación 
para esta especie. Para desarrollarlo, se implementó el análisis de productividad y suscep-
tibilidad (PSA) incorporando información de su historia de vida (atributos biológicos) y 
pesquera (atributos de susceptibilidad) para esta especie en la región. El PSA fue desarro-
llado para diferentes pesquerías artesanales como el palangre de escama, cimbra y redes de 
enmalle (robalera y sierrera). El análisis PSA mostró que la vulnerabilidad (v < 1.6) y riesgo 
ecológico fueron bajos, la productividad biológica (PB) promedio fue 1.7, mientras que la 
susceptibilidad de captura (SC) promedio estimada fue 1.8 para las diferentes pesquerías 
artesanales en las que se captura C. limbatus en el sureste del GDM. La pesquería de robalo 
y palangre son las que presentan mayor índice de v y SC, debido a que son las pesquerías 
que cubren más área en el sureste del GDM capturando organismos de forma incidental y 
dirigida. 
Palabras clave: riesgo ecológico, elasmobranquio, Golfo de México.
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Los ensambles de aves constituyen un componente esencial de los ecosistemas por la varie-
dad de servicios ecológicos que proporcionan. Diversas especies de aves son consideradas 
especies paraguas e indicadoras ambientales al ser sensibles a las perturbaciones huma-
nas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la riqueza y diversidad taxonómica de la avi-
fauna asociada a las comunidades vegetales presentes en Campeche. En primer término, 
se actualizó la composición de especies de aves para Campeche mediante una búsqueda 
bibliográfica de artículos científicos, capítulos de libro y libros a través de distintas plata-
formas como: Jstor, Elsevier, Springer, Redalyc, ResearchGate, SciELO y SORA. A partir de 
la base de datos conformada se estimó la diversidad alfa taxonómica mediante el índice de 
distancia taxonómica promedio (ATD). Asimismo, se evaluó la diversidad beta entre tipos 
de vegetación con el índice de similitud de Simpson. Se obtuvo un total de 516 especies de 
aves para el estado de Campeche, representando más del 90% de las aves de la Península 
de Yucatán y el 46% del total de aves mexicanas. De los 12 tipos de vegetación presentes en 
el territorio campechano, el manglar fue la comunidad vegetal con mayor riqueza de espe-
cies (S=258). En tanto, los valores más bajos de riqueza fueron para la vegetación hidrófila 
(S=94) e insular (S=66). Cinco tipos de vegetación presentaron los valores más importantes 
de diversidad taxonómica: vegetación hidrófila, marismas costeras, manglar, petenes y sa-
bana. La avifauna campechana se estructura en tres grupos: 1) aves con afinidad a vege-
tación acuática-humedal; 2) aves con afinidad a selvas y 3) aves con afinidad a vegetación 
insular. En el estado de Campeche las comunidades vegetales como el manglar, marismas 
y la vegetación hidrófila son de gran importancia ecológica para las aves, ya que en estos 
se registra la mayor riqueza específica o una alta diversidad taxonómica.
Palabras clave: avifauna, Campeche, manglar, vegetación costera, diversidad taxonómica.
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Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos tropicales y subtropicales de gran impor-
tancia tanto por su gran biodiversidad como por los bienes y servicios que brindan a las 
comunidades colindantes. Una de las amenazas para estos sistemas son las enfermedades 
de coral, y se prevé un aumento en la frecuencia e intensidad de las epizootias a causa del 
calentamiento. En verano de 2018 una epizootia de signos blanco se observó en el norte de 
Veracruz (México), esta se asemeja a la reportada en este año y años anteriores en Florida 
y el Caribe. La etiología de este signo es desconocida por lo que este trabajo se encargó 
de describir los signos y estimar su prevalencia. A lo largo de la zona de sotavento del 
arrecife emergente de Tuxpan, perteneciente al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), se 
videograbaron 10 transectos de 50x1 metros y cuatro cuadros fijos de 10 x 10 metros. Fue-
ron seis especies las que presentaron signo blanco de un total de 15 especies observadas. 
Morfológicamente, este signo provoca una lesión focal dejando el esqueleto expuesto y con 
una tasa de propagación rápida. El margen de la lesión depende de la especie en la que 
se encuentre, pudiendo presentarse como bordes discretos o difusos. El brote comenzó en 
verano de 2018 y el constructor Colpophyllia natans fue una de las especies más afectadas. 
Sin embargo, en febrero 2019 Orbicella annularis fue la especie con mayor prevalencia. Es-
tos datos sugieren una recuperación de las colonias afectadas, exceptuando a O. annularis 
que continúa enferma a pesar de las bajas temperaturas del invierno. El hecho de que los 
principales constructores estén afectados y el brote continúe durante el invierno presenta 
un serio problema para el mantenimiento de estos arrecifes. 
Palabras clave: epizootia, signos blancos, corales, prevalencia, arrecife Tuxpan.
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El arribazón de sargazo a las costas del Caribe Mexicano (Quintana Roo) representa una 
problemática de carácter urgente, cuyas consecuencias afectan al sector turístico, económi-
co, ecológico y de salud pública. Las especies de macroalgas partícipes en estos aconteci-
mientos pertenecen al género Sargassum, cuya principal característica es su hábito pelágico, 
manteniéndose a flote y a merced de las corrientes. El uso de tecnologías y herramientas 
como los sistemas de percepción remota y análisis espaciales permiten el estudio de su di-
námica de distribución y la magnitud de su cobertura con buena precisión. En el presente 
estudio, se evaluó la distribución espacial de Sargassum spp. durante el 2017, en la zona 
marina del Caribe Mexicano, la cual se enmarca en cuatro zonas, conocidas como escenas. 
Para cada escena se analizaron 12 imágenes satelitales del sensor Landsat 8-OLI corres-
pondientes a cada mes. Con la finalidad de detectar la mayor cantidad de sargazo, a cada 
imagen se le realizó una corrección atmosférica y se ejecutó un protocolo de detección se-
miautomática, previamente registrado y definido en la literatura disponible. Con los datos 
de cobertura algal obtenidos, se generó cartografía de la dinámica temporal del sargazo en 
el 2017 para el Caribe mexicano.  En la escala temporal se detectaron diferencias significa-
tivas en las coberturas de sargazo entre los meses, registrándose en septiembre la mayor 
cantidad de cobertura de sargazo (2,005 Ha) en toda el área de estudio.  A nivel espacial, 
se presentaron los mayores valores de sargazo acumulado en todo el año en la escena co-
rrespondiente al municipio de Solidaridad y Cozumel con 5284.9 Ha (área/escena min: 
2.07 Ha; área/escena max: 1 422.81 Ha). El conocimiento de la dinámica espacio-temporal 
de estas balsas algales permite generar criterios y herramientas estratégicas para sistemas 
de alerta temprana, modelado de su movimiento, manejo y restauración de ecosistemas y 
áreas sensibles impactadas.
Palabras clave: arribazones, sargazo, Caribe mexicano, percepción remota, ecología  
espacial.
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El área de protección de flora y fauna Laguna de Términos es considerada de gran im-
portancia ecológica y socioeconómica en el Estado de Campeche debido a su gran biodi-
versidad, la cual a la fecha carece de un análisis para determinar dentro de ellas, zonas 
claves de recuperación y conservación de especies marinas. Por lo tanto, mediante el uso 
de geoestadística, el presente trabajo abordara un análisis espacio-temporal para determi-
nar qué zonas de Laguna de Términos presentan una mayor biodiversidad, así como las 
posibles causas bióticas y abióticas. Para ello se realizó muestreos mensuales (2016-2017) 
mediante arrastres en 17 estaciones clasificadas en 4 regiones durante secas (febrero-ma-
yo), lluvias (junio-septiembre) y Nortes (octubre- enero). Una vez realizada la captura se 
procedió a identificar y cuantificar los organismos por especie para la aplicación de índices 
de abundancia, riqueza y diversidad, así como para realizar la interpolación y generación 
de mapas. Los resultados indican un total 17 950 organismos (382.9 kg) pertenecientes a 
115 especies (89 peces, 19 crustáceos, 7 moluscos) donde 17 especies fueron dominantes las 
cuales representaron el 88.34 % en número de especímenes y el 86.18% en peso de toda la 
captura. Se obtuvo de diversidad 2.79 en lluvias, en nortes 2.74, y en secas 2.52. De acuerdo 
con la interpolación, en términos de diversidad y riqueza, a nivel temporal, la época de 
lluvias fue la que presento los valores más altos, mientras que a nivel espacial la región 
1 (zona adyacente de boca Atasta y Rio Palizada) fue la que presento esas características 
durante las tres temporadas climáticas. En términos de abundancia, se observó un patrón 
de distribución espacial concentrado en el centro de la Laguna. En conclusión, la región 
1 representa una zona de gran importancia para la biodiversidad, por lo que es una zona 
clave que debe ser protegida. 
Palabras claves: Laguna de Términos, interpolación, especies dominantes, abundancia, di-
versidad, riqueza.
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La pesca artesanal, representa una importante fuente de ingresos, proporciona alimentos 
para los mercados y contribuye al sustento alimenticio de las comunidades costeras. Existe 
un gran desafío para la gestión de los recursos en las zonas costeras donde la densidad 
poblacional está aumentando igual que la demanda de productos marinos. Existen pocos 
estudios sobre la dinámica pesquera artesanal, así como las tácticas y estrategias de pesca 
empleadas por los pescadores en respuesta a regulaciones, condiciones de mercado, fac-
tores ambientales, etc. En este contexto, el objetivo de este estudio es caracterizar la pes-
ca artesanal y analizar las operaciones de pesca en Río Lagartos. Se realizaron muestreos 
mensuales entre el 2017 y 2018 en Río Lagartos, donde se registraron las especies desem-
barcadas y se entrevistó a los pescadores obteniendo información sobre: los artes de pesca 
empleados, costos de viaje, zonas de pesca, así como información general sobre los usua-
rios y la pesquería. Se identificó la composición de especies por arte de pesca, las zonas de 
pesca y se calcularon los beneficios generados por viaje.  Se registraron 19 especies, que son 
capturados por seis artes/métodos de pesca distintos. El buceo con compresor y las jimbas 
son los métodos/artes más utilizados por los pescadores de la zona, con el 75.32% y 15.01% 
respectivamente. La jimba es un arte dirigido a la captura de pulpo, pero, se registraron 
especies de escama. Con el buceo compresor capturan escama, langosta, pepino y pulpo, 
a pesar de que para este último solo se permite capturar por jimbas. La especie que mayor 
valor aporta a las capturas es el pepino, dada la alta demanda del mercado asiático; la lan-
gosta y el pulpo son las especies más importantes en volumen y valor en Río Lagartos. Se 
reconoce la pesca ilegal como uno de los principales problemas en la zona.
Palabras clave: operaciones de pesca, pesca artesanal, artes de pesca por especie,  
cuasi-renta.
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Los peces demersales son un recurso económico importante en las pesquerías artesanales 
del Caribe norte colombiano. Sin embargo, no todas las especies capturadas son comercia-
les como es el caso de Balistes capriscus, que es frecuente e importante en biomasa en los 
desembarques y es un recurso social significativo para las comunidades pesqueras. Por 
esto, es importante ampliar la información de su ecología trófica a partir de técnicas com-
plementarias como son los análisis de isótopos estables. Los individuos capturados con 
nasas de fondo en dos cruceros de investigación realizados entre mayo y agosto de 2018 
fueron separados por clases de talla (juveniles, subadultos y adultos). Se tomaron muestras 
de músculo de cada individuo para determinar los valores de δ13C y δ15N.   Se encontraron 
diferencias significativas entre las clases de talla en el δ15N, pero no en el δ13C. Se estimó 
que su nivel trófico promedio global fue de 3.04. Los juveniles presentaron la menor posi-
ción trófica (2.80), en comparación a los subadultos (3.20) y adultos (3.31), lo cual estaría 
asociado a los cambios ontogénicos alimenticios a lo largo de su vida. El δ13C muestra que 
la especie tiende alimentarse en zonas cercanas a la costa y que su fuente posiblemente son 
las redes tróficas bentónicas, principalmente por su asociación con el fondo.  Se presentó 
una mayor amplitud de nicho isotópico en los juveniles y adultos, lo cual se puede relacio-
nar con crecimiento y reproducción. Estos resultados muestran que los análisis isotópicos 
permiten entender y abordar algunos aspectos de su ecología trófica de forma más integral 
infiriendo cuales son los niveles tróficos promedio en los cuales se mueven las diferentes 
etapas de vida de esta especie y en qué zonas consumen o permanecen la mayor parte del 
tiempo alimentándose.
Palabras clave: cambios ontogenéticos, nicho isotópico, redes tróficas. 
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Las medusas pertenecen al Phyllum Cnidaria, son organismos importantes en la economía 
del mar por sus hábitos depredadores, compiten con otros organismos por alimento y de-
voran organismos del zooplancton como son copépodos, rotíferos quetognatos, larvas y 
huevos de peces, y aún a otras medusas. Su distribución y abundancia depende de factores 
como: salinidad, temperatura, nutrientes, naturaleza del fondo, régimen de corrientes, luz, 
presión, disponibilidad de alimento entre otros.  Este trabajo se llevó a cabo de julio de 
2016 a junio de 2017 en el sistema lagunar Arrastradero-Redonda del estado de Tabasco, 
México, con el interés de aportar información sobre la biología de este organismo como son 
sus hábitos alimenticios y la relación existente con los parámetros ambientales. Se realiza-
ron muestreos mensuales durante un ciclo anual para capturar los organismos y medir los 
parámetros ambientales del sistema lagunar. Se hizo un análisis cuantitativo del contenido 
gástrico, de acuerdo a los métodos de Pinkas et al. (1971) y Hyslop (1980), para determinar 
el contenido gástrico en dos ítems los pertenecientes al Zooplancton y al Fitoplancton, en 
referencia a la abundancia de presas encontradas en las cavidades gástricas se obtuvie-
ron 8 tipos de presas para la zona de temporadas de lluvias representadas principalmente 
por la subclase copépoda (60. %); la temporada de seca fue las más abundante con 12 
presas representada por la subclase copépoda (50.5); en temporada de seca los grupos de 
fitoplancton más abundantes fueron Bacillariophyceae, 13 especies representando el 92%, 
Dinophyceae, 2 especies 5% y Chlorophyceae un 3%. En temporada de lluvia los grupos más 
abundantes fueron Bacillariophyceae, con 7 especies representando el 72%, Dinophyceae el 
25% y la clase Chlorophyceae 3%. Este tipo de estudios permite evaluar estos recursos, para 
poder conocer una parte esencial de su ciclo de vida, y así establecer planes de manejos de 
manera sustentable.
Palabras claves: alimentación, Stomolophus meleagris, Arrastradero-Redonda.
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Los arrecifes coralinos son comunidades biológicas de suma importancia ecológica y eco-
nómica. En las últimas cinco décadas el estado de estos ecosistemas ha cambiado bajo la 
influencia del desarrollo humano. Ejemplo de ello, las enfermedades coralinas han causa-
do al menos un 30 % de pérdida en la cobertura coralina a nivel mundial. Dado el continuo 
deterioro ambiental se estima que estas enfermedades se harán cada vez más importantes 
en los sistemas arrecifales. Para mostrar si han ocurrido cambios en la prevalencia de dis-
tintos signos de enfermedad coralina en el polígono sur del Sistema arrecifal Lobos-Tux-
pan, del norte del estado de Veracruz, se muestrearon seis sitios de sotavento escogidos al 
azar en 2012 y se remuestrearon en 2018. En cada sitio 10 video-transectos de 10x1m del 
bento sirvieron para contar las colonias coralinas y la presencia de signos de enfermedad. 
Se registró un total de 17 especies de corales, de las que 11 presentaron algún signo. El co-
ral Orbicella annularis fue la especie predominante en la pendiente de sotavento y a la vez 
fue la que presentó una mayor prevalencia de signos, en esta el signo de lunares obscuros 
aumentó de 46.5 % en 2012 a 55.9 % en 2018. La segunda especie dominante, Colpophyllia 
natans, presentó un aumento de 10 % en la prevalencia de signos en el mismo periodo. Este 
análisis confirma que las enfermedades coralinas continúan en aumento y sitios que hasta 
la fecha mantienen abundantes poblaciones de corales constructores se encuentran en gra-
ve riesgo a corto y mediano plazo si el ambiente continúa degradándose a tasas similares. 
Palabras clave: enfermedades coralinas, colonia de coral, signos de enfermedad,  
prevalencia. 
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Las escifomedusas se alimentan de crustáceos microscópicos; huevos y larvas de peces, 
moluscos y medusas. La distribución y abundancia representa una importancia económica 
y ecológica ya que son depredadores en las dinámicas de otras pesquerías. El trabajo se 
realizó de septiembre 2014 a agosto 2015 en el sistema lagunar Arrastradero-Redonda del 
estado de Tabasco, se aporta información sobre la distribución y abundancia espacial y 
temporal de Stomolophus meleagris y su relación con los parámetros ambientales. Con reco-
rridos mensuales, se colectaron muestras biológicas; en cada estación, en un área de 1 km2, 
con duración de 5 a 10 min con un chinchorro playero de 20 m de longitud, 3 m de altura y 
luz de malla de 1.5 cm en la cual se realizó la (CPUE) y se determinó si existe relación con 
los parámetros ambientales. Se observó que las mayores abundancias se presentaron de la 
estación 1 a la 3 con 7 a 19 org/km2 del mes abril a agosto del 2015 y su menor abundancia 
en las estaciones 6 a 10 con 1 org/km2 en los meses de octubre 2014 a marzo del 2015.  Asi-
mismo, se determinó que existe relación entre la CPUE y algunas variables ambientales, 
con el 70.9 % de relación. La salinidad fue la variable más influyente con un 64.3 % de esta 
relación, seguida de la temperatura con un 3.6 %, oxígeno disuelto 2.9 %, y esto es debido 
a factores geológicos, oceanográficos y biológicos favorables para esta especie; debido por 
el aporte de agua marina. Sin embargo, faltan más investigaciones que permita cuantificar 
este recurso y establecer zonas de explotación así como realizar estudios de biológicos, 
reproductivos y alimenticios; que aporten información para diseñar planes sobre el uso 
adecuado y así podamos determinar el potencial pesquero de este recurso en el estado de 
Tabasco.
Palabras clave: Stomolophus meleagris, CPUE, distribución y abundancia, relación  
ambiental.
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El presente estudio tiene como objetivo, conocer de forma integral los componentes del 
sistema pesquero artesanal de la comunidad en Puerto Morelos, Q. Roo, donde operan pes-
cadores comerciales interactuando con pesca recreativa en colindancia con una zona prote-
gida. Para este fin se aplicaron entrevistas a los pescadores de la zona y se realizaron mues-
treos mensuales, obteniendo información sobre sus capturas, costos de viaje y formas de 
operación. En base a la información extraída se realizaron análisis de contenido y se aplicó 
estadística descriptiva para entender los siguientes componentes: A) aspectos socio-demo-
gráficos, B) características de embarcaciones, equipos y artes de pesca, C) composición de 
especies por arte de pesca, D) costos de viaje y composición de la captura, y E) percepción 
local sobre regulaciones y problemáticas. Los resultados señalan que, en la pesca artesanal 
del puerto participan un número reducido de pescadores que en su mayoría no fungen 
como socios de la cooperativa y con experiencia menor a los veinte años de antigüedad. 
Las embarcaciones que tripulan pertenecen a una cooperativa y se encuentran provistas 
con equipos de comunicación y de seguridad. Los pescadores realizan la actividad durante 
todo el año, usando siete artes de pesca para capturar 17 especies de importancia comercial 
entre las que sobresalen la langosta, pargo lunar, boquinete y cabrilla. El buceo y la pesca 
con rosario sobresalen en la actividad. Pocos pescadores reportan conocer las regulaciones 
y reportan pesca ilegal a pesar de tener un puerto bien vigilado. Si bien refieren que el par-
que nacional beneficia la conservación de las especies, no reconocen una ventaja para ellos, 
aun cuando la pesca incide de manera parcial dentro del parque.
Palabras clave: pesca artesanal, Puerto Morelos, artes de pesca, zona protegida,  
costos de viaje
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Dentro del sistema de manglar el hidroperíodo y las condiciones biogeoquímicas deter-
minan el desarrollo de la estructura de la vegetación. Cuando un área de manglar ha sido 
destruida o alterada, se realizan trabajos de restauración con la finalidad de recuperar su 
hidrología y la calidad del suelo. En el estero de Bahamitas se seleccionaron cuatro sitios; 
dos sitios sin vegetación, un sitio contaba con manglares relictos con presencia de plántulas 
y arbustos de Rhizophora mangle y Avicennia germinans; además un sitio de referencia con 
árboles de A. germinans. Después de 3 y 6 años de las acciones de restauración, se realizaron 
tres muestreos en 2015 y 2016; donde se colectaron datos biogeoquímicos: nutrientes y fisi-
coquímicos. Se realizó un análisis de PCA para determinar la contribución de las variables; 
así como un MDS para conocer la similitud de los sitios. El resultado del análisis de com-
ponentes principales explicó el 69.5% de la varianza total con base en los dos componentes 
principales. El PC1 explicó el 40.1 % donde las variables más relevantes fueron la salinidad, 
el pH, el amonio y fosfatos; y el PC2 explicó el 29.4%, las variables de mayor relevancia fue-
ron la temperatura, el Eh, los nitritos y nitratos. Finalmente, se identificaron dos grupos; los 
sitios que no contaban con vegetación se agruparon (3 y 6 años después de la restauración) 
y los sitio que contaba con manglares relictos (6 años después de la restauración) se agru-
pó con los manglares de referencia; demostrando que los sitios con estas características se 
restauraron en menor tiempo de lo reportado en otros estudios.
Palabras claves: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Periodos.
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Este documento presenta el crecimiento poblacional de la Península de Yucatán y describe 
las políticas públicas nacionales en términos económicos, y algunos acontecimientos am-
bientales relevantes, que han tenido relación con el poblamiento costero de la península de 
Yucatán. El periodo abarca todo el siglo XX y hasta 2015, año de la última encuesta intercen-
sal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); hace una compa-
ración de las tasas de crecimiento poblacional de 1900-2015 entre los estados costeros y los 
que no lo son. El escrito está dividido en varias secciones, a saber: en la primera se hace la 
justificación del trabajo utilizando la contextualización histórica; se describen varios pos-
turas conceptuales de lo que se entiende por zona costera, políticas públicas, fenómenos 
hidrometereológicos y movimientos sociales; en seguida se hace un recorrido cronológico 
del poblamiento, el establecimiento de las diversas industrias (forestal, petrolera, pesquera 
y turística); con base en la revisión bibliográfica y numérica del poblamiento costero de la 
península de Yucatán se presenta las cifras estatales y municipales de los censos de 1900 a 
2010 y la encuesta intercensal de 2015; estos datos fueron utilizados para analizar gráfica 
y espacialmente el poblamiento, y contrastarlo con el del resto de estados costeros y de 
los municipios (de la península) y Estados sin litoral. Los datos también fueron utilizados 
para calcular las tasas de crecimiento anual acumulado (TCAA) y la densidad de la pobla-
ción. La revisión bibliográfica consistió en trabajos científicos que describen o explican los 
eventos socioeconómicos, ambientales y político-institucionales más relevantes del siglo 
pasado, mismos que se retomaron de manera cronológica. Así, buscamos esbozar un re-
cuento descriptivo integral de los eventos alrededor del poblamiento costero. Finalmente, 
se analizan de forma integral los resultados del apartado anterior de las que se desprenden 
las principales conclusiones del trabajo.
Palabras claves: crecimiento poblacional, Península de Yucatán, litoral.
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En los ecosistemas costeros, de la región del golfo de México, el ostión Crassostrea virgínica 
constituye una importante pesquería. Dentro de esta zona se encuentra el estado de Tabas-
co, con dos ecosistemas costeros importantes como son Mecoacán y Carmen-Pajonal-Ma-
chona, donde el ostión representa la fuente de ingresos de aproximadamente 2 000 familias. 
En estos ecosistemas la pesquería se apoya mediante trabajos de semi-cultivo (colecta de 
larvas y repoblación). Bajo estas circunstancias, la reproducción es un aspecto que requiere 
especial atención, dado que regionalmente presenta un comportamiento distinto; en climas 
fríos y templados se reproduce una sola vez y en climas cálidos hasta dos veces/año. Por 
tal motivo en el presente trabajo se planteó determinar el comportamiento del desarrollo 
gonádico del ostión del Golfo C. virgínica en la laguna Carmen-Pajonal-Machona del estado 
de Tabasco, México. El trabajo se realizó durante un ciclo anual, colectándose mensualmen-
te 100 ostiones en cada uno de los 22 bancos ostrícolas de la laguna. El grado de desarrollo 
gonádico se determinó mediante el método de análisis macroscópico. La muestra obtenida 
fue de 26,400 organismos. Se determinó que el ostión C. virginica presentó en el ecosistema 
Carmen-Pajonal-Machona dos épocas reproductivas/año; la primera inició su maduración 
gonádica en febrero e incrementó gradualmente la maduración gonádica, y continuó hasta 
alcanzar el desove masivo entre marzo y junio, provocando una abundancia larvaria entre 
abril, mayo y junio; la segunda época inició su maduración gonadal entre julio y agosto 
para alcanzar el nivel máximo de desove entre septiembre y octubre. Esta información es 
útil para diseñar adecuados planes de manejo del ostión en la región. La pesquería puede 
incrementar su producción si se aprovechan las larvas mediante colocación colectores que 
proporcionen reclutas para la repoblación de bancos.
Palabras claves: C. virgínica, Mecoacán, Carmen-Pajonal-Machona.
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Acanthephyra es un género cosmopolita dominante en las comunidades de decápodos ba-
tiales. Acanthephyra brevicarinata es una especie bentopelágica que se distribuye a lo largo 
del talud del Pacífico mexicano (16.8°N-28.2°N) por debajo de la Zona del Mínimo de Oxí-
geno (ZMO). La ecología de Acanthephyra brevicarinata es poco conocida. En este trabajo se 
estudiaron sus patrones de distribución batimétrica y los factores ambientales que los re-
gulan. Se realizaron 16 cruceros multidisciplinarios a bordo del B/O “El Puma” (UNAM). 
Se realizaron 163 arrastres benónicos entre 700 y 2260 m, y se midieron la concentración de 
oxígeno disuelto (OD) y la temperatura (T) cerca del fondo. Se colectaron 203 organismos 
en 46 estaciones. La densidad y la biomasa de A. brevicarinata aumentaron con la profun-
didad (Kruskal-Wallis, K-W, H5,158=22.51, p<0.05 para densidad; H5,158=22.53, p<0.05 para 
biomasa), con máximos de 6.50 org/ha y 16.01 g/ha en el intervalo de 1900 a 2200 m. No se 
registraron variaciones significativas en los patrones de distribución de tallas en relación a 
los distintos estratos batimétricos (K-W, p>0.05) ni diferencias significativas en la propor-
ción sexual por y entre estratos batimétricos (χ2, p>0.05 en todos los casos). Los intervalos 
de OD y T de las captura fueron de 0.15-2.37 ml/l O2 y 2.0-4.4°C respectivamente. El índice 
de selectividad de Ivlev indica que las hembras ovadas presentan mayor preferencia a 
profundidades y OD mayores, al contrario de los machos y las hembras no ovadas. Los 
resultados indican que A. brevicarinata es una especie eurióxica y euritérmica, lo que le 
permite habitar en un intervalo de profundidad muy amplio. A diferencia de la mayoría 
de las especies de crustáceos decápodos que habitan debajo de las ZMOs, su máximo de 
densidad se halla en aguas muy profundas, altamente oxigenadas, donde la mayoría de las 
otras especies desaparece.
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Se define especie invasora a las que proceden de otras regiones y es considera una especie 
alóctona; cuando entra a una fase exponencial de dispersión, causando el desplazamiento 
de la vegetación nativa. La vegetación de duna costera en el Área de Protección de Flora 
y Fauna de Isla Cozumel está siendo desplazada por la especie exótica-invasora Casuarina 
equisetifolia. El objetivo fue evaluar el efecto de la C. equisetifolia sobre la vegetación de duna 
costera antes y después de 3 años de su erradicación y control. Se seleccionaron 9 sitios y 
para su análisis se agruparon tomando como criterio las diferencias en la distribución y 
densidad de C. equisetifolia: baja densidad (C1) con 73 ind/ha; media densidad (C2) con 215 
ind/ha y alta densidad (C3) con 429 ind/ha. Como parte del monitoreo se registró la iden-
tidad taxonómica, cobertura, altura y diámetro de las especies de duna. Antes de la remo-
ción en los sitios de C1 tuvieron la densidad de 5 833 ind/ha y cobertura del 42 %; después 
8988 ind/ha y cobertura de 44 %. Para los C2 antes registraron 4111 ind/ha y cobertura 30 
%; y después 5477 ind/ha, la cobertura no cambio. Por último, para los C3 fue de 3766 ind/
ha y cobertura 28 % ántes del control; después de las acciones la densidad aumentó a 4488 
ind/ha, aunque la cobertura disminuyó a 27 %. La diversidad de Shannon-Wienner pasó 
de 2.44 a 2.68 y se mantuvo la equidad de Pielow con 0.82 después de la erradicación. La 
diversidad de los sitios C3 pasaron de 2.26 a 2.64 y la incorporación de 7 nuevas especies a 
la población en 3 años después de la erradicación.  La estructura, la riqueza taxonómica y 
la diversidad ha incrementado con la eliminación de C. equisetifolia en Cozumel. 
Palabras Claves: Casuarina equisetifolia, Dunas costeras, distribución, densidad.
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La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) exhibe un ciclo de vida muy complejo con mi-
graciones a diversos hábitats, este proceso puede durar varias décadas hasta alcanzar su 
madurez sexual, por lo que puede verse afectado por las actividades antropogénicas y con-
diciones climáticas; lo que impacta en sus poblaciones dándole un estatus de amenazadas 
y ser catalogadas en peligro de extinción tanto a nivel nacional como internacional, razón 
por lo que se encuentran protegidas por diversos instrumentos legales nacionales y trata-
dos internacionales y quedan incluidas en la lista roja de especies de peligro vulnerable de 
acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con base 
a lo anterior, el presente  estudio se compararon diez temporadas (2007 al 2016) de sitios de 
anidación de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) analizando el incremento y disminu-
ción  en el número de crías y huevos, HCDE (Huevos Con Desarrollo Embrionario), HSDE 
(Huevos Sin Desarrollo Embrionario), se realizó en una área estable de 2 km de playa cono-
cida como Campamento Tortuguero de San Lorenzo Campeche, la información analizada 
fue proporcionada a la SEMARNATCAM (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del Estado de Campeche), de acuerdo los resultados estos indican que a lo largo de 
esta diez temporadas  de anidación de la tortuga carey se contabilizaron un total de 77 207 
huevos en 534 nidos, 2 872 de estos huevos presentaron desarrollo embrionario y 21 471 
sin desarrollo embrionario; se contabilizaron 43 923 crías vivas, por lo tanto es necesario 
el establecimiento de estrategias de conservación de la especie en San Lorenzo Campeche.
Palabras claves: anidación, crías, nidos, temporadas, tortuga carey.
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La captura incidental de la ictiofauna en la pesca comercial de camarón en el Golfo de 
Tehuantepec conforma un gran volumen de especies que son devueltos al mar por su bajo 
valor comercial, en consecuencia, genera daños físicos y biológicos como el impacto en la 
pérdida de biodiversidad. Durante la investigación se realizaron once cruceros en barcos 
comerciales y se efectuaron operaciones de pesca de camarón en 62 estaciones a profun-
didades entre 15 y 64 m durante la época de veda 2003, 2004 y 2005. Las muestras se ob-
tuvieron día y noche con redes utilizadas tradicionalmente en la pesca del camarón. Se 
determinaron 230 especies, los resultados mostraron un solapamiento entre las especies 
Haemulopsis axillaris, Syacium ovale, Selene peruviana y Larimus acclivis con alta dominancia 
estas se distribuyen en la plataforma interna y media, mientras que en la externa fueron 
Prionotus stephanophrys, Scorpaena russula y Porichthys analis. La estructura por tallas mues-
tra que las especies con mayor talla predominan al norte en la plataforma externa, mientras 
que los de menor talla (juveniles) predominan en mayor proporción hacia el sur frente a 
los sistemas lagunares la Joya-Buenavista y Chantuto_Panzacola, al igual que la diversidad 
de especies presentó un ascenso de norte hacia el sur. Existe una superposición de nichos 
entre las especies que ocupan los estratos someros, mientras que la composición de peces 
en las asociaciones está determinada por la profundidad, tipo de sedimento, época de sur-
gencias, aportes de descargas continentales y las características biológicas de cada especie.
Palabras claves: Prionotus stephanophrys, Scorpaena russula, Porichthys analis, Haemulopsis 
axillaris, Syacium ovale.
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El impacto de la pesca sobre diferentes recursos pesqueros de interés comercial ha influen-
ciado cambios temporales en la composición y estructura de las especies objetivo de pesca. 
Estos cambios pueden darse por: ganancia o pérdida de especies (remplazamiento), o por 
el incremento o la disminución en la riqueza o la abundancia (riqueza/abundancia diferen-
ciación). En ambos casos, pueden estar inducidos por factores intrínsecos de las especies, 
del hábitat o cambios ambientales; pero también por la pesca. En este trabajo se analiza 
el cambio en la estructura y composición de especies de pesca comercial en Yucatán entre 
2001 y 2014, capturadas por la flota pesquera. Se utilizaron los registros de estadísticas pes-
queras oficiales del año 2000 al 2014 de los puertos más importantes en Yucatán. Los cam-
bios en la composición y biomasa se midieron como porcentaje de disimilitud (Bray-Cur-
tis) entre años; utilizando un enfoque multivariado de los análisis: PERMANOVA, PCO 
y SIMPER. El remplazamiento de especies presentó una estructura temporal (Pseup-F = 
6.81, Pperm = 0.001, gl = 14 159) de 5 periodos: 2000 a 2001; 2002 a 2004; 2005; 2006 a 2011 y 
2012 a 2014. La mayor disimilitud observada fue entre 2000 y 2014 (40%; t = 3.3965, Ppermu 
= 0.001). Sin embargo, hubo cambios importantes en 2005, registrando nuevas especies, 
como Ocyurus chrysurus, que aumentó la biomasa capturada hacia 2014. Los cambios en la 
biomasa permiten identificar las especies más importantes de monitorear, ya que refleja la 
intensidad de pesca sobre el recurso. En conclusión, el mayor cambio ocurre por variacio-
nes temporales en la biomasa de las especies de mayor interés comercial, que en algunos 
casos muestran una disminución paulatina en la captura lo que sugiere que eventualmente 
serán sustituidas por otras especies de interés para los pescadores.
Palabras claves: impacto de pesca, Ocyurus chrysurus.
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Los anfípodos son el segundo taxa dominante en número de especies y organismos de la 
macrofauna bentónica en la plataforma continental de Yucatán, un área de transición en-
tre el Mar Caribe y Golfo de México, por lo que investigar sus tendencias de distribución 
podría brindar información sobre la manera en que los organismos de hábitats del fondo 
se ven influenciados por gradientes ambientales. El presente trabajo analiza la estructura 
espacial de la composición de anfípodos de la plataforma de Yucatán en función de la pro-
fundidad y longitud geográfica como potenciales conductores de cambio, i.e. gradientes 
ambientales. Se utilizó variables de agua de fondo y muestras de macrofauna obtenido 
de tres cruceros oceanográficos de 2010–2012 en la plataforma continental para analizar 
tendencias de distribución de los atributos de la comunidad (riqueza de especies y abun-
dancia) y composición de especies. La distribución se exploró con análisis de la varianza 
permutado y técnicas de ordenación multivariable. La composición (117 spp.) y abundan-
cia (1120 ind.) de especies cambió de un año a otro, pero mantuvieron una estructura espa-
cial relacionada a cambios en el gradiente de profundidad y longitud geográfica. El mayor 
número de especies y organismos se observó en sitios someros y longitudes centrales (-88, 
-89, -90) de la plataforma interior (≤ 60 m), tendiendo a formar una distribución unimodal. 
Cambios en la riqueza y abundancia también se vieron reflejados en la estructura de la 
composición de especies, formando tres diferentes ensamblajes de anfípodos (Caribe Oes-
te, Yucatán Medio, Golfo Sureste). Estos resultados sugieren que la distribución espacial 
de los anfípodos puede reflejar la variabilidad ambiental de los hábitats de fondo en la 
plataforma continental de Yucatán, de tal manera que las características del sedimento y 
agua de fondo podrían constituirse como factores que afectan la macrofauna bentónica en 
forma de gradientes.
Palabras clave: Amphipoda, diversidad, macrofauna, fondos blandos, trópico.
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En las cuencas Grijalva-Usumacinta la diversidad de peces supera el 20% de los peces 
dulceacuícolas reportados para México. La heterogeneidad en sus ecosistemas acuáticos 
ha contribuido a la diversificación y endemismo de varias especies. En las últimas dos dé-
cadas se han acentuado las investigaciones sobre la sistemática de estos organismos lo que 
ha repercutido en cambios en los rangos de distribución, taxonomía o el descubrimiento de 
nuevas especies en esta zona. No obstante, este tipo de información especializada también 
ha causado confusión por la mínima integración de estas investigaciones. En este sentido, 
se elaboró una guía de identificación de la ictiofauna registrada en la zona urbanas y rura-
les de la planicie de la cuenca del río Grijalva. Para la elaboración de las claves se consideró 
la revisión de 385 registros de peces recolectados en ecosistemas lóticos y lénticos adyacen-
tes a zonas de poblaciones humanas de las áreas de drenaje del río Mezcalapa, Sierra-Pi-
chucalco y Grijalva a menos de 15 msnm. Los ejemplares están depositados en la Colección 
de Fauna Acuática del Laboratorio de Humedales-UJAT; se revisó la base de datos en línea 
de la Colección Nacional de Peces del IBUNAM y se consultó e integró de literatura cien-
tífica arbitrada con listados o ampliaciones de distribución de especies (14 referencias) e 
información taxonómica y sistemática relevante (16 referencias). Las claves incluyeron 61 
especies (dulceacuícolas y de afinidad marina) pertenecientes a dos clases, 16 órdenes y 24 
familias. Seis son especies no nativas invasoras y 24 pertenecen a los dominantes cíclidos y 
pecílidos. La diversidad reportada en este trabajo, equivale al 55 % de la ictiofauna reporta-
da para la cuenca. Cinco especies incluidas en la clave provienen de registros de literatura. 
Palabras clave: provincia del Usumacinta, humedales, biodiversidad, fauna acuática,  
herramientas taxonómicas.
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La permanencia de animales en cautiverio, ha sido cuestionada severamente en los últimos 
años, lo cual ha llevado al cierre de varias instalaciones como zoológicos, acuarios y circos, 
entre otros.  Los mamíferos marinos son un grupo de organismos cuyo carisma ha logrado 
que el público en general se pronuncie firmemente en contra de su cautiverio. En México, 
en el 2017 se promulgó la ley que prohíbe los espectáculos y terapias con delfines en la Ciu-
dad de México y algunos partidos políticos están promoviendo leyes que pretenden con-
trolar la reproducción en delfinarios, así como continuar cerrando instalaciones y liberar a 
los animales, sin investigar previamente los resultados que tendrían ambas medidas, tanto 
en los animales como en el medio al que los liberen. Esta misma situación ha llevado a 
varios investigadores alrededor del mundo a mostrar su apoyo a algunas organizaciones e 
instituciones como el Acuario de Vancouver, argumentando la gran cantidad de investiga-
ciones y casos de rehabilitación que se han llevado a cabo en sus instalaciones.  Por esto, es 
importante analizar el tipo de información que los delfinarios y acuarios en México apor-
tan al estudio de los mamíferos marinos y a su rehabilitación.  En este trabajo se presen-
tan resultados preliminares de información recopilada en seis delfinarios.  Se registraron 
140 trabajos en las áreas de: anatomía, bioacústica, biología de la conservación, etología, 
fisiología, genética, histología y veterinaria.  La disciplina con mayor representación fue 
veterinaria con más del 50% de los trabajos, seguida de fisiología, acústica y genética.  Se 
registraron cinco especies estudiadas: Tursiops truncatus, Steno bredanensis, Trichechus mana-
tus, Otaria flavescens y Zalophus californianus, de las cuales la más estudiada fue T. truncatus, 
con más del 60%, seguido de T. manatus con aproximadamente 26.7%.  Esperamos que 
estos resultados contribuyan a un debate sin sesgo sobre el papel de estas organizaciones.
Palabras clave: cautiverio, rehabilitación, legislación. 
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La pesca deportiva en Yucatán ha tenido un crecimiento acelerado en la última década, 
mientras que en Quintana Roo por las características turísticas que presenta tiene mayor 
tiempo siendo practicada, sin embargo, en ninguno de los casos se tiene registros oficiales 
sobre el volumen de captura o el impacto que tiene la actividad sobre las especies pre-
sentes. Este trabajo analiza el impacto que tiene la pesca deportiva sobre las tres especies 
más frecuentas en los torneos de aguas marinas de Yucatán (Ephinephelus morio, Sphyranea 
barracuda y Haemulon plumieri) y Quintana Roo (Sphyranea barracuda, Sarda sarda, Coryphae-
na hippurus), además de la especie más frecuente en los torneos de aguas estuarinas en 
Yucatán (Cynoscion nebulosus) utilizando tres indicadores basados en tallas propuestos por 
Froese en 2004. Durante 2015 y 2016 se realizó el muestreo de tallas en ocho diferentes tor-
neos a lo largo de la costa de Yucatán y Quintana Roo. Se calcularon los indicadores con las 
tallas de la captura: Pmat que representa los organismos maduros sexualmente, Popt que 
es la proporción de la talla que maximiza el rendimiento en las capturas totales y Pmega 
que es el porcentaje de peces grandes en la captura total. Se esperaría que en los primeros 
dos indicadores se obtenga un 100% y en el tercero entre un 30 y 40%. Según el indicador 
Pmat la especie mayor impactada es Ephinephelus morio. Para el indicador Popt muestran 
para todas las especies valores inferiores a 51% y en Pmega ninguna de las especies que 
fueron evaluadas resultaron entra dentro del rango esperado de 30%-40%. Los resultados 
muestran un impacto de sobre-explotación diferenciado en la pesca deportiva sobre estas 
especies. Es imperativo establecer las tallas de mínimas capturas para las especies más 
frecuentemente capturadas y fortalecer el monitoreo junto con los organizadores de los 
torneos. 
Palabras clave: Impacto por pesca, tallas mínimas, torneos. 
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La caracterización de la biodiversidad ha empleado típicamente herramientas tradiciona-
les de determinación taxonómica, estas demandan bastante tiempo y requieren de la inte-
gridad de los organismos, lo que limita que pueda realizarse a gran escala. Sin embargo, 
esto es resuelto con técnicas de identificación basadas en ADN, por lo que podrían ser 
ideales para realizar biomonitoreos.  En el presente estudio, se empleó el método de se-
cuenciación masiva del código de barras genómico en muestras ambientales, para evaluar 
la diversidad de invertebrados en el sedimento de dos sistemas lagunares, en dos tiempos 
diferentes a lo largo de un año. Se recolectaron 66 muestras de sedimento para el siste-
ma Chacahua-Pastoría y 54 para Corralero-Alotengo. Para las 120 muestras se realizó la 
extracción de ADN y se amplificaron fragmentos de alrededor de 300 pb para los genes 
COI y 18S. Estos fragmentos fueron secuenciados usando la plataforma MiSeq de Illumi-
na. El análisis bioinformático se realizó con el programa Qiime 1.9.1.  Se hizo un análisis 
de varianza (Permanova), en el cual se evaluaron 4 factores (temporada, sistema lagunar, 
región y zona). Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias significativas 
en la diversidad de MOTUs entre el tiempo 1 y 2 para los dos sistemas lagunares (p=0.17, 
F=1.67), ni entre las regiones de los mismos (p=0.08, F=1.82). Sin embargo, si se observaron 
diferencias entre las zonas de cada laguna por laguna (p=0.0001, F=1.76) y por temporada 
(p=0.0079, F=1.28). Dentro de los grupos más representativos para los dos sistemas estu-
diados se encuentran los nemátodos, artrópodos, moluscos y cnidarios.  Estos resultados 
sugieren que, aunque los dos sistemas son similares en cuanto a composición de inverte-
brados, son diferentes en su estructura, lo que da lugar a una regionalización en la diver-
sidad de cada uno.
Palabras clave: metabarcoding, diversidad, lagunas costeras, invertebrados, sedimento.
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DEL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE.
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El conocimiento de la flora de un lugar es un trabajo que implica un esfuerzo constante a 
través del tiempo. La presente investigación aporta conocimiento actual de la riqueza flo-
rística en las playas y dunas costeras del municipio del Carmen, Campeche. Se realizaron 
11 salidas de campo para colectar material biológico utilizando los métodos tradicionales 
de colecta botánica, los ejemplares colectados fueron depositados en el herbario del Jardín 
Botánico Regional Carmen-UNACAR donde fueron identificados mediante comparación 
de ejemplares, bibliografía especializada y con ayuda de expertos. Se reportan 25 familias, 
representadas por 60 géneros y 91 especies (algunas en proceso de identificación). Las fa-
milias mejor representadas son Fabaceae con 19 especies (17.29%), Poaceae con 17 especies 
(15.47%), Asterácea y Euphorbiaceae con 8 especies (7.8%) cada una, destacando el posi-
ble nuevo registro para la península de Yucatán de una especie perteneciente a la familia 
Poaceae. Los estudios de la flora de una región respaldan la distribución de las especies 
siendo evidencia de que están o estuvieron presentes en dichas regiones, conforman una 
referencia sobre la diversidad de una zona y son la base para realizar estudios posteriores. 
Además, cobran mayor importancia cuando los ecosistemas donde se realizan son tan vul-
nerables y expuestos a presiones y cambios ambientales y antrópicas tan constantes como 
en las costas y en particular lo que se presenta en este trabajo con la vegetación de las dunas 
costeras.
Palabras clave: flora, playas, duna costera, municipio del Carmen.



202

BE_087
LA FLORA DE LA COSTA DE LA ISLA DEL CARMEN CAMPECHE:  

USOS Y SABERES

M. Medina-Acevedo1, D.A. Tovar-Montalvo1,  
J.J. Guerra-Santos1 y M.A.García-Bielma2

1 Facultad de ciencias naturales, Centro de Investigación de Ciencias Ambientales,  
Universidad Autónoma del Carmen

2 Dirección General de Proyectos Ambientales, Universidad Autónoma del Carmen
mmedace@gmail.com

Desde sus orígenes, el hombre ha encontrado en las plantas alimento, casa, medicina, com-
bustible, adornos, material para ropa, herramientas e instrumentos entre muchas otras co-
sas, hoy en día el uso de las plantas aún persiste. El presente estudio tiene por objetivo 
documentar los usos y saberes tradicionales relativos a las plantas que se encuentran en la 
costa, y rescatar el conocimiento tradicional y empírico que hasta hoy en día sigue siendo 
de gran utilidad y con ello poder entender cómo se ha transmitido y adaptado este conoci-
miento tradicional respecto al uso de las plantas en un lugar con una población muy diná-
mica, con habitantes de diversos orígenes y con diferente cultura. Se realizaron recorridos 
de prospección en la isla del Carmen con el fin de encontrar personas con conocimiento en 
el uso de las plantas (informantes), a los cuales se les aplicó una entrevista semiestructu-
rada, para conocer las plantas y los usos que conocían, además se registraron los usos de 
especies útiles mediante la observación directa y participativa. Se encontraron 66 especies 
útiles pertenecientes a 74 géneros y 42 familias, las familias mejor representadas fueron Fa-
bácea (12 especies), y Asterácea (8 especies), cuyos usos se ubican en 13 categorías siendo el 
uso medicinal, alimenticio y combustible los más comunes. A pesar de la creciente urbani-
zación y a que su tendencia general sea el abandono, el conocimiento de los usos y saberes 
tradicionales de las especies nativas aún persisten en la población de la isla del Carmen, lo 
que indica que este conocimiento muestra cierta capacidad de adaptación a los cambios y 
es importante documentarlos antes de que desaparezcan, es por ello la importancia de esta 
investigación. 
Palabras clave: Isla del Carmen, flora útil, etnobotánica.
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Las comunidades marinas experimentan variaciones graduales a diversas escalas espacia-
les y temporales, sin tener en la mayoría de los casos, conocimiento de la biota inicial. Debi-
do a ello en este estudio se plantea como objetivo determinar la línea base de la estructura 
de la ictiofauna demersal, evaluar su variación inter-anual, así como establecer los ensam-
blajes de especies en función de la profundidad. Se realizaron cuatro campañas oceano-
gráficas en el Cinturón Plegado de Perdido (mayo 2016, septiembre 2016, junio 2017, sep-
tiembre, 2017), localizado en el noroeste del Golfo de México a profundidades entre 45 m 
y 3 608 m. Las estaciones de colecta se categorizaron en función de la profundidad en tres 
grupos (<100, >100<900, >900 m). Respecto a la composición y abundancia de las especies, 
no se registraron variaciones inter-anuales, por lo que se integró el total de especies regis-
tradas que fueron 245, incluidas en dos clases y 96 familias. Sin embargo, se registraron 
diferencias significativas en función de la profundidad. Las especies representativas por su 
densidad fueron Syacium gunteri, Trichopsetta ventralis, Serranus atrobranchus y del género 
Cyclothone sp. Mientras que por su biomasa Pristipomoides aquilonaris (8.4%), Syacium gun-
teri (7.5%), Trichopsetta ventralis (6.2%), Serranus atrobranchus (5.7%) y Cyclopsetta chittendeni 
(5.0%) contribuyeron con más del 30% de la biomasa total. La mayor riqueza y diversidad 
de especies se registraron en aguas <100 m, por el contrario, los menores valores de ambos 
parámetros ecológicos se obtuvieron en aguas profundas (>900m). La especie más repre-
sentativa en aguas someras fue Serranus atrobranchus, en zonas >100<900 Urophycis cirrata, 
mientras que a profundidades >900 m, especies de Cyclothone y Sternoptys, contribuyeron 
con más del 70%. El presente estudio contribuye al conocimiento íctico de la ictiofauna 
demersal en aguas profundas, con algunos primeros registros para las aguas mexicanas 
del Golfo de México.
Palabras clave: Golfo de México, ictiofauna demersal, aguas profundas.
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Los estatolitos son estructuras calcáreas que se encuentran contenidas en un saco, el es-
tatocisto, que detecta movimientos al estar conectado al sistema nervioso. Se trata de un 
órgano de percepción de gravedad para que el animal tenga una orientación en el espacio. 
En gasterópodos, el estatolito es esférico y crece por deposición de incrementos de creci-
miento que se depositan anualmente. El uso de estatolitos como herramienta para determi-
nar edad ha sido utilizado tan solo recientemente. Se ha validado el conteo de incrementos 
de crecimiento en el estatolito con el uso de isotopos de oxígeno en la espiral de la concha, 
para ver la periodicidad de los incrementos. Para obtener los estatolitos, se realizará una 
disección de la cabeza desde la parte ventral del animal; una vez que se identifican los 
estatolitos, se separan del tejido y se limpian para posteriormente montarlos en una resina 
termoplástica, se pulen y se observan al microscopio óptico para hacer el conteo de incre-
mentos (x400). Para la validación de la estacionalidad de los incrementos de crecimiento, 
se toman muestras de la capa prismática sistemáticamente en la parte externa de la concha 
(espiral) y las muestras son analizadas con un espectrómetro de masas para obtener los va-
lores isotópicos de oxígeno y hacer una relación con la temperatura. La información que se 
obtiene de los estatolitos es invaluable y permite hacer evaluaciones de la estructura en las 
poblaciones de las especies comerciales de gasterópodos para mejorar el manejo. Se pue-
den obtener los parámetros de crecimiento con esta información para construir modelos de 
crecimiento como von Bertalanffy, Gompertz y Logístico que han sido los más utilizados 
en gasterópodos.
Palabras clave: estructura calcárea, gasterópodos, isótopos. 
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El conocimiento de la biodiversidad de las macroalgas bentónicas marinas en la costa Yu-
cateca, es fundamental en la construcción de conocimientos sólidos para conocer la riqueza 
de especies y para la toma de decisiones en relación con el uso y conservación de este im-
portante recurso. En este proyecto, se pretende obtener no solo el listado actualizado de las 
especies macroalgales, sino una colección de referencia, respaldada con una base de datos, 
y un banco de imágenes, para la conformación de un catálogo didáctico de macroalgas de 
las costas yucatecas. Para ello se realizaron muestreos sistemáticos de macroalgas en 14 
sitios de la costa de Yucatán, a dos profundidades (5 y 10 m) y en dos épocas climáticas (se-
cas y lluvias). Para los muestreos se utilizó buceo autónomo (SCUBA), se hizo una colecta 
general de macroalgas encontradas a lo largo de 2 transectos de 50 m paralelos a la costa. 
Los especímenes se herborizaron y se preservaron en formol. Actualmente se encuentran 
registrados, con número serial, 1459 especímenes y 69 especies, que corresponden a 53 
géneros, 21 familias y 15 órdenes. Del total, el 42 % pertenece al Phylum Chlorophyta, el 
41 % a Rhodophyta y el 17 % a las Phaeophyceae. La variación espacial a nivel de género, 
muestran que el sitio con una mayor riqueza específica es “Bajos de 10” (28), seguido por 
Dzilam de Bravo (25) y San Felipe (25), el sitio con menor riqueza fue Chelem. Los géneros 
más frecuentes a lo largo de la costa son: Halimeda (14 sitios), Penicillus (13), Udotea (12), 
Caulerpa (12) y Alsidium (12). Aún falta mucho por determinar y se considera indispensable 
continuar con el estudio de la biodiversidad en la región y así contribuir al conocimiento 
de la dinámica y los cambios asociados al ambiente.
Palabras clave: macroalgas, biodiversidad, colección, distribución.
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Las praderas marinas dan refugio a innumerables especies en distintas etapas de su vida 
y una de las principales especies pioneras en formar este tipo de hábitat es Syringodium 
filiforme la cual bajo condiciones de baja luz o zonas profundas llega a formar praderas mo-
noespecíficas. Se ha reportado que para el Caribe Mexicano las hojas de S. filiforme pueden 
llegar a medir entre 9-45cm, sin embargo, después de los arribazones de Sargazo en el Ca-
ribe, se ha observado un incremento en su longitud foliar. El estudio se llevó a cabo en una 
laguna arrecifal entre Mahahual-Xcalak, donde se hicieron transectos de 50 m perpendicu-
lares a la costa y se colocaron cuadrantes de 0.0625 m cada 5 m alternadamente para tomar 
datos de abundancia y cobertura.  Se tomaron especímenes, las cuales fueron determinadas 
y se les tomó medidas de longitud foliar y diámetro. Se obtuvieron muestras desde 8 cm de 
largo en las zonas con mayor transparencia (95%) hasta longitudes máxima fue de 58.9 cm 
(transparencia del 40%) con un diámetro de 2 a 4 mm, las medidas máximas son similares 
a la reportada en Florida Key (60 cm) y muy por arriba de las medidas reportadas para la 
región del Caribe mexicano. Debido a los arribazones de sargazo en el Caribe Mexicano, la 
turbidez y los nutrientes en el agua ha aumentado, repercutiendo de distinta manera a los 
ecosistemas costeros. Pareciera ser que la baja disponibilidad de luz ha estimulado la do-
minancia de S. filiforme frente otros pastos. Por otro lado, la elongación atípica de sus hojas 
puede explicarse como estrategia para el alcance de luz o por el exceso de nitrógeno en el 
sistema. Es importante seguir con este tipo de estudios para poder monitorear los cambios 
físicos de los principales ecosistemas costeros ante estos arribazones de sargazo.
Palabras clave: praderas marinas, sargazo, laguna arrecifal. 
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Utilizamos el enfoque de grupos funcionales (GF) para estudiar la estructura de las comu-
nidades algales en tres zonas de la costa de Yucatán. Este enfoque se basa en la relación 
de forma y función como un indicador para comprender los patrones de distribución ma-
croalgal. Se muestreó en tres sitios en dos épocas climáticas (secas y lluvias de 2017.) a dos 
profundidades (5 y 10 m). Se hicieron 2 transectos de 50 m paralelos a la costa, usando 5 
cuadrantes de 0.25m cada 10 m alternadamente. Se determinó la riqueza específica y se 
clasificó a las macroalgas por GF, se determinó el porcentaje de cobertura y abundancia uti-
lizando la escala de Braun-Blanquet. Se les aplicó un ANOVA para determinar diferencias 
entre sitios, épocas y profundidades. Encontramos un total de 68 especies, 26 Rhodophyta, 
33 Chlorophyta y 9 Phaeophyceae. En secas se encontró una mayor riqueza (56) que en 
Lluvias (42). Se encontraron siete GF. En San Crisanto se presentaron los 7 grupos, y fueron 
las macroalgas verdes calcáreas (MVC) las que predominaron, mientras que el sitio con 
menos grupos fue Chicxulub con tres. El GF más frecuente fue el de las MVC (90%) y la me-
nos frecuente fueron las foliosas corticadas (8%). En el ANOVA no se presenta interacción 
significativa entre los factores sitio/profundidad y épocas. El patrón de distribución de las 
algas bajo el enfoque de GF nos da una tendencia de su cobertura y distribución mostrando 
un patrón de incremento de diversidad y cobertura de la zona poniente hacia la zona orien-
te de la costa, y de la época de secas a la época de lluvias. Consideramos que el enfoque 
de MFG puede ser una herramienta útil y eficaz para conocer la distribución de algas sin 
comprometer los resultados obtenidos en estudios demográficos a nivel de especie.
Palabras clave: macroalgas, grupos funcionales, distribución, cobertura, costa de Yucatán.
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El género Penicillus forma parte del conjunto de macroalgas verdes calcáreas (MVC) que 
habitan junto a praderas de pastos marinos sobre zonas arenosas y someras. Son impor-
tantes por ser grandes contribuidores de carbonato a los ecosistemas costeros, al igual que 
otras MVC. Se supondría que las especies funcionen como una unidad y que tengan res-
puestas de manera similar a cambios ambientales y que de igual manera tengan respuestas 
diferenciales a nivel de especie, que influyen en adaptabilidad o plasticidad fenotípica a 
condiciones ambientales; sin embargo, no siempre se presenta la misma respuesta por par-
te de las poblaciones. La respuesta morfológica a través de análisis morfométricos evalúa si 
los individuos se expresan de manera similar en el espacio y tiempo. El objetivo del trabajo 
es determinar, espacial y temporalmente, la variación morfométrica de P. dumetosus en las 
costas de Yucatán. Los muestreos se realizaron en dos épocas del año (secas y lluvias) en 14 
sitios de la costa de Yucatán en 2017. Se hizo una colecta general de ejemplares de Penicillus 
por buceo SCUBA a 5 y 10 m de profundidad a lo largo de dos transectos de 50 m para-
lelos a la costa. Se realizó un análisis de varianza bifactorial (sitios/profundidad y época 
climática). Las variables que se midieron fueron: Alto de talo, largo y ancho capitular, largo 
y diámetro de estípite. Hubo presencia diferencial entre sitios y por época climática. Hay 
una tendencia en el incremento de las medidas morfométricas en todos los sitios para la 
época de lluvias. Las medidas que presentaron mayor variación (cm) fueron: Altura de talo 
(1.7 – 26.6), largo capitular (1 – 12) y largo de estípite (0.4 – 15). Los resultados sugieren, en 
relación a las tendencias presentadas, que es importante dirigir e intensificar el muestreo 
de esta especie en particular y relacionarla con variables ambientales.
Palabras clave: macroalgas verdes calcáreas, productores primarios, zona costera, Yucatán.
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En pesquerías mixtas (i.e. multi-artes y multi-especies), las embarcaciones pueden alternar 
el uso de artes de pesca para capturar un conjunto de especies a lo largo del año. Esta carac-
terística representa un reto para la evaluación y el manejo de pesquerías mixtas como las 
artesanales. En el caso de Yucatán, el 90% de las embarcaciones son artesanales. Como caso 
de estudio, analizamos la temporalidad en las operaciones de pesca de la flota artesanal 
en el puerto de Sisal, al oriente del estado de Yucatán. El periodo de estudio comprendió 
de agosto de 2016 a julio de 2017, en el que se realizaron 292 entrevistas a pescadores al 
momento de su desembarque. Se registró información relacionada con su jornada de tra-
bajo como, tiempo de pesca, costos de viaje, distancia al puerto, profundidad de pesca y 
el volumen de las especies desembarcadas. Para determinar cómo alternan el uso de artes 
de pesca se realizaron dos etapas, 1) se utilizó un análisis de aglomeramiento jerárquico de 
componentes principales (HCPC) para identificar grupos de operaciones de pesca caracte-
rizadas por determinadas especies objetivo; y 2) mediante una regresión logística multino-
mial se estimó la probabilidad de que cada grupo de operaciones de pesca fuera realizado 
en un determinado mes en función de las principales especies capturadas por la flota. Los 
resultados mostraron tres grupos de operaciones de pesca (jimbas, buceo, cordel), donde las 
jimbas fueron las más utilizadas de agosto a diciembre, el buceo únicamente en abril, y el 
resto del tiempo correspondió a operaciones de pesca con cordel. Estos resultados ayudan 
a entender la temporalidad en la que opera la pesca artesanal en Sisal. Sin embargo, este 
análisis puede ser extendido a otras localidades para generar información que sirva para la 
evaluación y el manejo de estas pesquerías en la región.
Palabras clave: pesca artesanal, Yucatán, operaciones de pesca, temporalidad de pesca, 
dinámica de la flota.
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El aumento en la temperatura del océano como consecuencia del cambio climático mo-
difica la dinámica poblacional de los organismos marinos, en particular en especies que 
utilizan la temperatura para desencadenar procesos de reproducción como en el caso del 
pulpo rojo Octopus maya, especie endémica de la península de Yucatán. Se tienen evidencia 
de que los embriones son altamente sensibles a los cambios en la temperatura ambiental 
debido a que presentan tasas metabólicas altas, malformaciones e incluso inhiben su eclo-
sión cuando se encuentran en temperaturas por encima de su límite térmico. Utilizando 
la temperatura para inducir tasas metabólicas, se calculó el campo aeróbico (CA), como 
la diferencia entre la tasa metabólica máxima y mínima. Los cambios en el metabolismo 
aeróbico y las respuestas del Sistema antioxidante de los embriones se midieron en un in-
tento por predecir las variaciones térmicas ambientales a las que estuvieron expuestas sus 
madres durante su maduración sexual. Se determinó el CA de embriones procedentes de 
seis hembras salvajes capturadas en dos épocas contrastantes del año, secas y lluvias. Los 
estadios del desarrollo embrionario se agruparon en 3 etapas: organogénesis, activación y 
crecimiento. Los resultados indicaron que el CA es independiente de la época de captura. 
Sin embargo, se observó que para los dos grupos de embriones los valores máximos de CA 
se presentan en las etapas de activación cuando finaliza la organogénesis. En ese momento, 
los embriones mostraron la máxima capacidad energética para el crecimiento. También se 
observó que conforme los embriones crecen el CA se reduce alcanzando su valor más bajo 
justo antes de la eclosión. Además, se observó que, al mismo tiempo que aumentaba la tasa 
metabólica al final de la organogénesis, se activaron los mecanismos del sistema antioxi-
dantes, permitiendo a los embriones neutralizar las especies reactivas oxígeno liberadas 
durante el metabolismo aeróbico.
Palabras clave: metabolismo, campo aeróbico, sistema antioxidante, embriones.
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La laguna costera de Chelem es uno de los ecosistemas más afectados en Yucatán por el cre-
cimiento urbano. Algunos organismos como las medusas han aumentado sus densidades 
gracias a que son capaces de beneficiarse de esto debido a la alta eutrofización, haciendo 
que estas, al ser depredadoras, impacten de manera negativa en las poblaciones de espe-
cies con importancia comercial. La clase hidrozoa comprende a las especies más pequeñas 
y diversas y se conoce poco acerca de su ecología y riqueza en sistemas lagunares. El pre-
sente trabajo tiene como objeto presentar la riqueza y abundancia de hidromedusas en la 
laguna de Chelem, con el fin de generar mayor conocimiento sobre la fauna planctónica 
de estos ecosistemas. Se realizaron arrastres zooplanctónicos circulares en quince sitios de 
la laguna de Chelem durante el mes de noviembre del año 2017, en cada sitio se registra-
ron valores de temperatura y salinidad. El material colectado fue fijado en una solución 
formalina al 4%. Se registraron un total de 14 especies de hidromedusas, comprendidas en 
7 familias, las especies más abundantes fueron Cubaia aphrodite y Bougainvillia muscus. De 
las especies registradas, tres constituyen nuevos registros para el Golfo de México y una 
un nuevo registro para México. El estudio planctónico en ecosistemas costeros en Yucatán 
es intermitente, principalmente en el ámbito de las medusas, de las cuales sus poblacio-
nes son desconocidas en muchos casos. El hecho de documentar nuevos registros para la 
región incita a incrementar los esfuerzos de investigación sobre medusas en ecosistemas 
costeros con el fin de enriquecer el conocimiento sobre estos. 
Palabras clave: nuevo registro, hidrozoa, laguna costera, riqueza.
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La naturaleza multi-específica de las pesquerías artesanales hace complejo el estudio de su 
dinámica. En años recientes se ha sugerido la determinación de unidades de manejo que 
permitan entender la complejidad asociada a la relación inherente entre los artes de pesca 
y el conjunto de especies que capturan. Como caso de estudio, determinamos unidades 
de manejo a partir de las operaciones de pesca de la flota artesanal en el puerto de Dzilam 
de Bravo, en la costa central del estado de Yucatán. Para realizar el análisis se obtuvieron 
102 registros de desembarcos durante el periodo junio 2017 a junio 2018. Las unidades de 
manejo se identificaron a través de dos fases, 1) se realizó un análisis de componentes prin-
cipales (PCA) y 2) un análisis de aglomeramiento jerárquico (HAC). Del PCA se retuvieron 
los componentes principales que más porcentaje de la inercia de los datos explicaban. Estos 
componentes se utilizaron para realizar el HAC, resultando en cuatro grupos de operacio-
nes de pesca (unidades de manejo), 1) Jimbas, 2) Buceo A, 3) Cordel y 4) Buceo B. El primer 
grupo caracterizado por la captura de pulpo, el segundo por pepino de mar, el tercero por 
canané y el cuarto por boquinete. La obtención de estas unidades de manejo contribuye a 
entender mejor la dinámica de flotas pesqueras multi-específicas. Este tipo de resultados 
puede ser considerado en los esquemas de manejo pesquero de la región.
Palabras clave: pesca artesanal, Yucatán, unidades de manejo, dinámica de la flota,  
composición de especies.
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La raya Balá (Hypanus americanus) es la especie que más se captura en la pesca artesa-
nal de elasmobranquios del sur del Golfo de México.  Pese a su importancia económica y 
abundancia, existen pocos estudios sobre la biología general y reproductiva de la especie, 
limitándose la mayoría de los trabajos realizados a las tendencias de captura de la especie. 
El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la biología reproductiva de esta 
especie mediante la descripción histológica de la estructura gonádica masculina y la esper-
matogénesis. De marzo de 2018 a febrero de 2019 se realizaron muestreos mensuales de la 
captura comercial en tres puertos pesqueros del litoral de Yucatán.  A todos los ejemplares 
se les registró el ancho (AD) y largo (LD) del disco, largo de clasper, así como diámetro y 
peso de los testículos. Para el procesamiento histológico se utilizaron técnicas histológicas 
convencionales con tinción de Hematoxilina-Eosina y Tricomico de Masson. Se analizaron 
un total de 109 machos entre 22.5 y 95 cm AD (59.1±8.4 cm). Los testículos son pareados, 
ambos funcionales, lobulados y de tipo radial. El análisis histológico del testículo muestra 
una estructura general conformada por una zona germinal ubicada en el centro de cada ló-
bulo donde se generan los folículos seminíferos, células sexuales masculinas en diferentes 
estadios y una zona de degeneración.  Con base en las características histológicas, se iden-
tificaron cuatro estadios de maduración de la gónada: inmaduro, en desarrollo, maduro sin 
actividad reproductiva y maduro con actividad reproductiva. En el proceso de espermato-
génesis se describen seis tipos celulares bien diferenciados, que abarcan la transformación 
de espermatogonias en espermatozoides. En ejemplares inmaduros se observan solamente 
cistos con espermatogonias y espermatocitos primarios y en ejemplares maduros se obser-
va cistos con los seis tipos celulares distribuidos de forma radial.
Palabras clave: biología reproductiva, elasmobranquios, análisis histológico. 
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Contribuyendo a los planes de manejo nacional del tiburón ballena en cuestiones de es-
tudio de la biología de la especie, la finalidad del trabajo fue analizar los componentes 
del alimento disponible en las áreas de Bahía los Ángeles (BLA) en el estado de Baja Ca-
lifornia, y Bahía de La Paz (BLP) en Baja California Sur, utilizando muestras de zooplanc-
ton como método indirecto y como método directo un análisis de contenidos del apara-
to digestivo (esófago, estomago, válvula espiral) de un ejemplar varado en Febrero del 
2018 en BLP. Como resultados preliminares, los resultados se clasificaron principalmen-
te en 3 grupos taxonómicos, meroplancton, holoplancton y algas. El análisis del conte-
nido del sistema digestivo, se filtró 20 litros de contenidos; para la separación, identifi-
cación y cuantificación se filtraron 250 ml de cada órgano. Se obtuvieron en el esófago 9 
géneros, en el estómago 10 géneros, y en válvula espiral 7 géneros; la subclase con mayor 
abundancia fueron copépodos del género Acartia con el 80% en el total de las muestras 
considerando los tres órganos. Por el método indirecto utilizando el zooplancton se iden-
tificaron 22 grupos taxonómicos, y se concluyó que en ambas áreas BLP y BLA el com-
ponente principal con mayor abundancia son copépodos del género Acartia con el 68.2% 
y 15% de huevos de peces de la familia Sciaenidae y Clupeidae y 12% quetognatos de la 
clase Sagittoidea. Dicho trabajo enlista e ilustra los componentes disponibles que confor-
man la dieta en áreas de avistamiento del Golfo de California, y contribuye con el aná-
lisis de contenido estomacal de una necropsia por varamiento en La Paz, BCS, México. 
Palabras clave: dieta, contenido estomacal, zooplancton, bahía los ángeles, Bahía la Paz, 
tiburón ballena. 
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La relación de la ictiofauna con la dinámica espacial de las masas de agua en lagunas coste-
ras y estuarios aún sigue siendo un motivo de investigación. Las mareas son las principales 
responsables del flujo de agua marina con características fisicoquímicas particulares de 
salinidad y temperatura hacia estuarios y lagunas costeras e influencian el movimiento de 
especies entre estos ecosistemas. Por lo anterior es de interés conocer el efecto de la entrada 
y salida de agua por mareas en los sistemas costeros intertropicales en los que se prevén 
aumentos significativos de la salinidad derivados del cambio climático. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo es determinar la composición de la ictiofauna en un ciclo de mareas 
vivas en la laguna de la Carbonera, Yucatán. Se realizaron dos muestreos en la temporada 
de lluvias con chinchorro playero (20 m de longitud, un metro de caída y malla de 1 cm) en 
cuatro sitios de muestreo de la laguna, en cuatro momentos de un ciclo de mareas vivas: 
pleamar, vaciante, bajamar y creciente. Se registraron los valores de salinidad, temperatura 
y profundidad en cada sitio de muestreo y momento de la marea. Se obtuvieron 37 espe-
cies, pertenecientes a 11 órdenes, 25 familias y 30 géneros. Las especies más abundantes 
fueron las mojarras del género Eucinostomus (83 % de la captura total). No se encontraron 
diferencias significativas en la composición de especies entre los distintos momentos de la 
marea (p>0.05) por lo que se infiere que, en este sitio, las mareas no influyen en la compo-
sición de la comunidad íctica. No obstante, este trabajo constituye una nueva propuesta 
metodológica para evaluar el efecto de la hidrodinámica en ecosistemas complejos como 
las lagunas costeras. En la siguiente fase del trabajo se considerarán otras fuentes de varia-
ción como los ciclos circadianos y las temporadas climáticas.
Palabras clave: hidrodinámica, lagunas costeras, mareas. 
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Las macroalgas marinas, son capaces de producir metabolitos secundarios que pre-
sentan propiedades antioxidantes, antibióticos, antivirales, entre otros. Para eva-
luar el potencial antiviral, se requiere el uso de ensayos especializados como el de 
reducción del efecto citopático (CPE) para medir la habilidad del extracto y/o com-
puesto de inhibir la replicación viral en células de Riñón Canino Madin Darby 
(MDCK). Para poder valorar este efecto, se debe determinar la concentración cito-
tóxica media (CC50) en las células MDCK. Es por lo que, en el presente trabajo se de-
terminó la CC50 de extractos metanólicos obtenidos de las macroalgas Sargassum flui-
tans, S. natans, Lobophora variegata, y Caulerpa mexicana, previo a su evaluación antiviral. 
Las algas fueron colectadas en las costas de la Península de Yucatán, entre octubre y di-
ciembre de 2018. El extracto se obtuvo por sonicación con metanol (MeOH), eliminando 
el disolvente a presión reducida y se evaluaron para determinar su citotoxicidad. En una 
caja de 96 pozos, se sembraron las células MDCK y se mantuvieron en crecimiento en me-
dio DMEM durante 24 horas a 37°C y 5 % atmósfera de CO2. Se realizaron diluciones de 
cada extracto de cada especie de alga a distintas concentraciones (ente 100 y 3.125 μg/ml) 
y se incubaron por 24 horas. Posteriormente se retiró el inóculo y se tiñeron las células con 
cristal violeta al 0.4 % en metanol. Finalmente se leyó absorbancia en un espectrofotómetro 
a 490 nm, y se calculó el valor de CC50. Como resultado se obtuvo que el extracto MeOH 
de Lobophora variegata fue más citotóxico para las células MDCK (CC50 = 87.02 μg/ml) en 
comparación con el resto de los extractos (CC50 = >100 μg/ml).  El presente estudio mues-
tra que todos los extractos pueden ser buenos candidatos para evaluar sus propiedades 
antivirales, ya que no afectaron a la línea celular de MDCK.
Palabras clave: macroalgas marinas, citotoxicidad, células MDCK, Yucatán.
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El INAPESCA, en coordinación con la FAO, se encuentra desarrollando el proyecto regio-
nal “Gestión Sostenible de la Captura Incidental en la Pesca de Arrastre de América Latina 
y el Caribe (REBYC-II LAC); como parte de sus objetivos, se implementó un sistema de 
monitoreo de la flota camaronera de arrastre en la Sonda de Campeche.  Entre 2016 y 2018, 
se analizaron 1407 lances de pesca comercial. Uno de los objetivos fue analizar la captura 
incidental. Se identificaron 387 especies.  La identificación se realizó a bordo, y se verifi-
có en laboratorio con apoyo de EPOMEX. Se destaca que no obstante la gran diversidad 
de especies, pocas de ellas son las más representativas por su volumen. Los peces óseos 
representan 75.69% y elasmobranquios 13.8 %. Los cinco principales grupos (63.23% del 
total de la captura incidental) son: lenguados, pargos y otros lutjánidos, chiles, rayas, y 
cefalópodos. Las seis familias más abundantes representan 65%: Lutjanidae, Paralichthyidae, 
Synodontidae, Dasyatidae, Loliginidae, y Scianidae. En cuanto al análisis por especies, se ob-
tuvo que siete especies representan el 56 %, es decir: Synodus foetens, Hypanus americanus, 
Lutjanus Campechanus, Cyclopsetta chittendeni, Syacium gunteri, Lutjanus synagris y Doryteu-
this pealeii.  Una parte de la captura incidental (17%) es aprovechada (consumo a bordo, 
vendida para carnada o desembarcada para su venta) el resto es regresado al mar (83%). 
Las principales especies aprovechadas, son: Synodus sp. (carnada), Hypanus americanus (fi-
leteado de aletas para venta). Lutjanus campechanus (entero eviscerado para venta) Cyclop-
setta sp y Syacium sp. (fileteado para venta); estas cinco especies, representan el 53 % de la 
captura aprovechada.            
Palabras clave: sistema de monitoreo, captura incidental, Sonda de Campeche, diversidad, 
especies.
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La pesca marina de camarón en el Golfo de México se realiza mediante arrastre de fondo, 
sistema que genera un gran impacto en el fondo marino. México ha realizado diversos es-
fuerzos para enfrentar dicha problemática, incluyendo el desarrollo de equipos más selec-
tivos, logrando entre otros beneficios, la reducción de captura incidental y la disminución 
en consumo de combustible. Actualmente se encuentra en proceso el proyecto regional 
“Gestión Sostenible de la Captura Incidental en la Pesca de Arrastre de América Latina 
y el Caribe (REBYC-II LAC)”, en el que participan México, Colombia, Brasil, Surinam, 
Costa Rica y Trinidad y Tobago, bajo la coordinación de FAO, financiamiento del GEF y 
co-financiamiento de los 6 países. En México se eligió la pesquería de camarón rosado en 
la Sonda de Campeche como sitio piloto. El INAPESCA es la institución ejecutante, con la 
colaboración de otras instituciones de la región. En este trabajo se presentan los objetivos 
y los avances logrados de 2016 a 2018, en las metas comprometidas para cada uno de los 
componentes del proyecto, es decir: Mejoras en los marcos regulatorios; innovaciones en 
las tecnologías de captura; reorientación en las estrategias de pesca; y transformación de 
recursos hasta hoy descartados en productos para la nutrición humana y fuente sostenible 
de medios de vida.  
Palabras clave: pesca marina, captura incidental, REBYC-II LAC, camarón rosado,  
avances, estrategias. 
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El estado trófico en lagunas en la zona de inundación tropical se ha modificado por la 
perturbación de sus ciclos de inundación, fragmentación y pérdida de ecosistemas, cons-
trucción de infraestructura hidráulica y urbana, y vertido de desechos. El Índice de Estado 
Trófico de Carlson (IET) fue calculado en seis lagunas suburbanas adyacentes a la ciudad 
de Villahermosa con base al muestreo de la transparencia, fósforo total y clorofila a, en 
dos periodos, nivel alto (NA) en 2013 y bajo (NB) en 2014. Las lagunas fueron clasificadas 
en tres grupos, el Grupo I ubicado antes de la ciudad y el II y III río abajo de la misma, ya 
que se espera que los dos últimos grupos río abajo estarán más perturbados. La variación 
intra-anual entre los IET’s fue analizada con una comparación múltiple no paramétrica 
(p<0.05) y la comparación entre grupos se estimó con el método de Dunn. En ambos perio-
dos destacó la hipereutrofía en todas las lagunas con el IET(PT), sin embargo, en NB resultó 
significativamente más hipereutrofizado que en NA. En contraste, los IET(Cla) y IET(VDS) re-
sultaron similares estadísticamente. El Grupo II presentó la mayor diferencia trófica, pues 
con el IET(Cla) resultó mesotrófico (p=0.0032) entre el grupo I y II en NA y en el NB fue una 
p=0.0020. Los restantes grupos sobresalieron con la eutrofía. Las áreas de drenaje de los 
grupos I y III reciben escurrimientos suburbanos y agrícolas, vinculados con el cambio del 
uso de suelo y urbanización, resultando en la hipereutrofía. El Grupo II destacó por su es-
tado mesotrófico asociado a la presencia de vegetación acuática sumergida, la cual puede 
procesar nutrientes, y mejorar la condición ambiental en humedales.  La hipereutrofización 
fue vinculada con las escorrentías y posible efecto de perturbación hidráulica por urbani-
zación y menor variación intra-anual del nivel del agua.
Palabras clave: enriquecimiento de nutrientes, biomasa algal, periurbanización.
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El análisis de los atributos biológicos constituye una herramienta en el estudio de las res-
puestas de las comunidades de invertebrados bentónicos marinos ante diferentes distur-
bios. En el presente trabajo se emplea el análisis de atributos biológicos para evaluar los 
cambios espacio temporales de la icfauna béntica en la región de Perdido, al norte del Gol-
fo de México. Durante cuatro cruceros oceanográfico en 2016 y 2017 se obtuvieron mues-
tras de invertebrados en sedimentos blandos de la región de Perdido a diferentes profun-
didades abarcando desde la plataforma continental hasta la zona abisal. Los organismos 
recolectados e identificados pertenecientes a 323 especies fueron ordenados de acuerdo 
con su afinidad por alguna categoría de un conjunto de cinco atributos biológicos: mor-
fología, movilidad, posición en el sustrato, modo de reproducción/dispersión y modo de 
alimentación. Se detectaron diferencias entre los ensambles funcionales de la plataforma, 
talud y zona abisal. En la plataforma no hubo variaciones temporales, pero sí en el talud 
y la zona abisal. Los organismos con cuerpo blando, sedentarios, con desarrollo indirecto 
y alimentadores de depósito presentaron relaciones con la profundidad, la temperatura, 
el pH y el oxígeno disuelto. Estos resultados ponen de manifiesto que el uso de atributos 
funcionales permite evaluar las variaciones de los invertebrados bentónicos, así como al-
gunos atributos funcionales se pueden relacionar con variables ambientales y ser usados 
potencialmente para evaluar cambios en las comunidades. Este tipo de análisis ya están 
siendo usados para realizar análisis de correspondencia entre patrones de distribución de 
especies y grupos funcionales, así como en la evaluación de la vulnerabilidad ecológica 
ante múltiples presiones.
Palabras clave: atributos biológicos, cambios, icfauna béntica, vulnerabilidad.
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Cyprinodon artifrons es un pez representativo de los sistemas lagunares de Yucatán lo que la 
convierte en una especie de gran importancia ecológica en la región. Debido a que la forma, 
así como el tipo de huevo y el sitio de desove son aspectos importantes en la reproducción 
de los peces, en este estudio se describe la morfología de la gónada de C. artifrons, la for-
ma en que se desarrollan los ovocitos y la morfometría de los huevos para contribuir al 
conocimiento de la estrategia reproductora de esta especie. Para ello se revisaron macro y 
microscópicamente 100 gónadas de organismos que fueron colectados en la costa norte de 
Yucatán. Los huevos fueron colectados de la vegetación sumergida y otros a través de una 
ligera presión en el abdomen de hembras grávidas. Se determinó que C. artifrons presenta 
una gónada fusionada y de desarrollo ovárico asincrónico. La ovogénesis se presenta a tra-
vés de los siguientes estados: 1) ovogonias, 2) crecimiento primario, 3) alveolos corticales, 
4) vitelino primario, 5) vitelino secundario y 6) vitelino terciario.  Los huevos son esféricos 
con diámetro de 1.366 ± 0.276 mm; la zona radiata es estriada con 9.566 ± 2.933 μm de gro-
sor y presenta estructuras de fijación; el vitelo es homogéneo y amarillento con una gota 
de grasa. La estrategia reproductora de C. artifrons consiste en depositar pocos pero muy 
grandes huevos demersales adheridos al sustrato, vegetación o rocas que se encuentran 
en su hábitat durante una época reproductora larga, garantizando con esto la gestación de 
grandes y bien desarrolladas larvas al momento de la eclosión, aumentando las probabili-
dades de sobrevivencia de las crías al poderse valer por sí solas en la búsqueda de alimento 
y también en el desplazamiento en la búsqueda de sitios para protegerse de depredadores 
o para evitar condiciones adversas del medio.
Palabras clave: morfología, gónada, morfometría, huevos, estrategia reproductora.
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La cacerolita de mar (Limulus polyphemus), es la única especie americana de las cuatro exis-
tentes en la clase Merostomata. En México, L. polyphemus se distribuye desde Laguna de 
Términos en Campeche, hasta las bahías de Ascensión y Espíritu Santo en Quintana Roo. 
Estudios genéticos previos realizados con L. polyphemus de la costa atlántica de Estados 
Unidos han revelado una considerable variabilidad alélica y estructuración en las pobla-
ciones, como resultado de la acción de diversos procesos evolutivos; sin embargo, no exis-
ten estudios de este tipo en México. Con el fin de realizar un análisis de la estructura ge-
nética de la población de L. polyphemus en la Península de Yucatán, México, se estudiaron 
218 organismos distribuidos en 9 localidades: Isla Blanca (IB), Holbox (HLX), Río Lagartos 
(RL), Bocas de Dzilam (DZI), Telchac (TLC), Chabihau (CHA), Progreso (PY), Chuburná 
(CHU), Campeche (CAM). Como marcador genético, se utilizó la región de código de ba-
rras de ADN del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa I (COI). El análisis genético incluyó 
la estimación de los parámetros de diversidad haplotípica y diversidad nucleotídica. Se 
obtuvieron secuencias parciales de 497 pb del gen COI, de los cuales se derivaron 131 ha-
plotipos. El haplotipo más frecuente se encontró en 63 organismos distribuidos en todas las 
poblaciones. La diversidad haplotípica global fue de 0.809 (±0.029), HLX presentó la mayor 
diversidad haplotípica (0.948 ± 0.026) y CAM la menor (0.542 ±0.069). Para la diversidad 
nucleotídica, encontramos un valor de 0.0262 (±0.0032) global, siendo la mayor para PY 
(0.0610 ±0.0097) y la menor para CAM (0.0012 ±0.0002). El análisis del mapa de haplotipos 
sugiere una alta conectividad genética, con un mismo haplotipo presente en todas las po-
blaciones. La integración de la información aquí obtenida sobre la variación genética con 
datos ecológicos es esencial para el desarrollo de un plan de manejo para la conservación 
de esta especie en México. 
Palabras clave: diversidad genética, estructura poblacional, ADN mitocondrial,  
Limulus polyphemus, México.
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La Península de Yucatán pasa por un proceso de crecimiento poblacional costero denomina-
do “litoralización” que genera un impacto negativo en los ecosistemas marinos. El impacto 
de la litoralización en dichos ecosistemas se puede evaluar empleando especies centinela 
como biomonitores, cuya función inmunitaria es cuantificable, pero primero se requiere es-
tablecer valores de referencia de dicha función inmunitaria.  El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar los componentes celular y humoral del sistema inmunitario innato de Limulus 
polyphemus. Para ello, se estimó la variación de algunos parámetros del componente celular 
y humoral (conteo de amebocitos, porcentaje celular gravimétrico % peso/peso, tiempo de 
agregación celular, amebocrito (equivalente a hematocrito y proteínas totales en plasma) 
de 205 adultos reproductores de dos lagunas costeras en Yucatán, México, durante las tem-
poradas reproductivas 2015-2016 y 2017-2018. Se verificó si estos parámetros se asociaban 
con el sexo, el sitio, la condición del caparazón (estimador de edad) y el estatus reproduc-
tivo. Se detectaron diferencias significativas intersexuales, inter-geográficas y entre tempo-
radas en los conteos de amebocitos, intersexuales e inter-geográficas en proteínas totales en 
plasma, inter-geográficas en amebocrito e inter-geográficas y entre temporadas en tiempos 
de agregación celular; así mismo, se detectaron diferencias entre estatus reproductivo en 
el conteo de amebocitos y en el hematocrito (todas las p<0.05; ANOVAs generados a partir 
de modelos lineales generalizados). Los resultados sugieren que la densidad celular, el 
amebocrito y las proteínas totales en plasma pueden usarse como biomarcadores de salud 
de L. polyphemus en las lagunas costeras estudiadas, evitando mezclar machos, hembras y 
organismos en diferente estatus reproductivo en las muestras. Proyecto financiado por los 
proyectos PDCPN-CONACYT 216169 y UC-MEXUS/CONACYT CN 16-143.
Palabras clave: Limulus polyphemus, lagunas costeras, sistema inmunitario, biomonitor.
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La riqueza específica de la ictiofauna fue analizada en lagunas y ríos en zonas urbanas y 
suburbanas para probar sí la infraestructura hidráulica y urbana ha disminuido su biodi-
versidad. Los peces se capturaron en cuatro lagunas desconectadas permanentemente y 
tres conectadas temporalmente por intervenciones humanas. Además, tres lagunas per-
manentemente interconectadas con el río ubicadas en zonas suburbanas. Los cíclidos na-
tivos y los pecílidos representaron el 44 %, del total de 55 especies. Las especies invasoras 
no nativas sumaron el 11%. La mínima riqueza específica se observó en lagunas urbanas, 
mientras que el número de especies fue similar entre lagunas suburbanas y los ríos. Esta 
diferencia resalta ya que 60% de las especies ausentes en la zona urbana tiene afinidad 
marina-estuarina. Sin embargo, la riqueza específica total de esta región fluvial fue similar 
a la registrada en toda la planicie de inundación de la cuenca del río Grijalva. Es probable 
que las lagunas con interconexión permanente o temporal compensen la diferencia urba-
na-rural y preserven la biodiversidad de peces en la Zona Metropolitana de Villahermosa.
Palabras clave: riqueza específica, amenazas, peces de agua dulce, sureste de México.



225

BE_111
NICHO ISOTÓPICO DE Lutjanus griseus (LINNAEUS 1758)  

Y Archosargus rhomboidalis (LINNAEUS, 1758) EN LA LAGUNA  
DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN, MÉXICO

C.G. Salazar-Solís1, V. Papiol2, A. Garnica-Cabrera1,  
D. Arceo-Carranza3 y X. Chiappa-Carrara2

1Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM-Campus Sisal,  
Puerto de Abrigo s/n, Sisal, Yucatán, México C.P. 97356
2ENES-Mérida, UNAM, Calle 7-B No. 227 por 20 y 22-A  

Colonia Juan B. Sosa Mérida, Yucatán C.P. 97205
 3Unidad Académica Yucatán, Facultad de Ciencias, UNAM-Campus Sisal  

Puerto de Abrigo s/n, Sisal, Yucatán, México C.P. 97356
salazar0693@hotmail.com

Los patrones de producción primaria están cambiando en relación con el Cambio Climá-
tico, lo que provoca modificaciones en la disponibilidad de alimento y la estructura de 
las redes tróficas, con potenciales repercusiones en el funcionamiento ecosistémico y la 
distribución de especies. Por lo tanto, resulta necesario conocer los patrones de uso de los 
recursos alimentarios en ecosistemas costeros de elevada importancia ecológica como las 
lagunas costeras, ya que éstos son especialmente susceptibles a cambios notorios. El estu-
dio del nicho isotópico permite evaluar dichos patrones de uso de alimento en una especie. 
El objetivo de este trabajo es determinar el nicho isotópico de Lutjanus griseus y Archosar-
gus rhomboidalis, dos especies dominantes en la Península de Yucatán, en la laguna de Río 
Lagartos, Yucatán, en la época de lluvias. Además, se analizan los cambios ontogénicos en 
la alimentación. Se tomaron muestras del músculo dorsal de 7 individuos de L. griseus y 9 
de A. rhomboidalis, comprendiendo un amplio rango de tallas (longitud estándar de 2.17-
20 cm para L. griseus y de 3.31-25 cm para A. rhomboidalis), y se analizó la composición de 
δ13C y δ15N en un espectrómetro de masas. Asimismo, se analizó la composición isotópica 
de sedimentos, agua y distintos productores primarios. L. griseus mostró un rango de δ13C: 
-15.39 a -12.05 y δ15N: 6.77 a 11.88; A. rhomboidalis mostró un rango de δ13C: -15.91 a -13.71 y 
δ15N: 7.46 a 12.00. Ambas especies se distribuyen en tres niveles tróficos. L. griseus presenta 
un nicho isotópico más amplio que A. rhomboidalis y cambios ontogénicos en la dieta. La 
dieta de A. rhomboidalis está asociada a la variabilidad espacial de la laguna. Se compararán 
las métricas de nicho isotópico de las dos especies y se explicarán sus implicaciones en el 
uso de alimento.
Palabras clave: nicho isotópico, composición isotópica, laguna Río Lagartos, nivel trófico.
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Las relaciones peso-longitud son elementos valiosos en la biología de las especies y son 
consideradas como uno de los pilares en la investigación y manejo de las pesquerías. Los 
datos de peso y longitud han sido usados ya sea para describir la relación matemática 
entre el peso y la longitud con el fin de poder convertir los datos de un valor al otro en 
los modelos de evaluación de stocks, para estimar la biomasa de una especie a partir de 
distribuciones de longitudes de frecuencia, o para medir la variación individual de un 
peso esperado a partir de una talla dada, como un indicador de la condición de los pe-
ces. Asimismo, la relación peso–longitud es conveniente para discernir los cambios en la 
forma corporal de una población de peces, lo cual sirve para comparar a poblaciones de 
diferentes regiones. El objetivo del presente trabajo fue calcular la relación peso-longitud 
en tres especies de peces capturados en la Laguna de Chelem, Yucatán: Lagodon rhomboides 
(Linnaeus, 1766), Orthopristis chrysoptera (Linnaeus, 1766) y Lucania parva (Baird & Girard 
1855). Los organismos fueron capturados durante un periodo anual (entre noviembre 2015 
y octubre 2016) mediante arrastres de 15 m con un chinchorro playero (40 m de longitud, 1 
m de altura y malla de 1 cm) en cuatro estaciones de muestreo representativas de la laguna. 
Las relaciones peso-longitud obtenidas para cada una de las especies en estudio quedan 
descritas de la siguiente manera; para L. rhomboides: peso = 0.0285 LT 3.12 (n=662, r2= 0.98), 
para O. chrysoptera: peso = 0.045 LT 2.81 (n=89, r2= 0.98), y para L. parva: peso = 0.026 LT 2.80 

(n=490, r2= 0.90). Los resultados obtenidos de los coeficientes de alometría, no fueron signi-
ficativamente diferentes de 3, por lo que las tres especies presentan un tipo de crecimiento 
isométrico. 
Palabras clave: relaciones peso-longitud, peces de Yucatán, Laguna de Chelem.
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El desarrollo turístico ha generado gran impacto ecológico en el Estado de Quintana Roo, 
la Laguna de Bacalar no está exenta. Estudios previos revelan la presencia de metales pesa-
dos en dicho cuerpo lagunar, derivado principalmente de actividades agrícolas, los cuales 
tienden a depositarse en el sedimento y de ahí pasar a los organismos con el consiguiente 
daño al ecosistema. El presente trabajo evalúa la contaminación por metales pesados, en 
Pomacea flagellata, gasterópodo de hábitos bentónicos, con amplia distribución e impor-
tancia gastronómica. En octubre de 2018, se colectaron 10 organismos en cuatro sitios a 
lo largo de este cuerpo lagunar los cuales fueron: Cenote Negro, Balneario Ejidal, Canal 
de los Piratas y Camping Yaxché. Se extrajo 1 gramo de tejido muscular de las muestras 
correspondientes a Cenote Negro y Balneario Ejidal, mientras que para las muestras de los 
sitios restantes se tomó parte de hepatopáncreas en las mismas proporciones. La determi-
nación de metales pesados (Zn, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Al y Mn) se realizó por Voltamperometria 
con un equipo 797 VA Computrace marca Metrohm. Los resultados obtenidos muestran 
concentraciones alarmantes de Cd en el Cenote Negro (4.46 mg/kg), Balneario Ejidal (9.40 
mg/Kg) y Canal de los Piratas (8.72 mg/kg), las cuales sobre sobrepasan los 2.0 mg/kg 
de peso fresco de Cd permitidos para moluscos de consumo, establecidos en la NOM-242-
SSA1-2009. En lo que respecta al Pb, los organismos colectados en el Canal de los Piratas 
y el Camping Yaxché presentan concentraciones hasta 11 veces la permitida por la misma 
norma, la cual es de 1.0 mg/kg de peso fresco. La presencia de estos metales en P. flagellata 
es indicativo de contaminación antropogénica, la cual puede tener repercusiones tanto en 
las personas que consumen dichos productos como en el organismo que los contiene. 
Palabras clave: metales pesados, contaminación, Pomacea flagellata, repercusiones.
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El zooplancton ha sido estudiado por su importancia ecológica, por influenciar los flujos de 
energía y materiales de los ecosistemas, y por tanto tener consecuencias energéticas para 
los individuos de las comunidades acuáticas y afectar la dinámica trófica. En particular en 
los cenotes, por sus características peculiares como lagos someros tropicales, las especies 
podrían verse afectadas en su composición y abundancia por cambios en las condiciones 
ambientales, como las ocasionadas por el cambio climático.  Con el fin de contribuir al co-
nocimiento del zooplancton en cenotes, se estudió su composición, distribución y relación 
con las variables fisicoquímicas (temperatura, oxígeno disuelto y conductividad) en la co-
lumna de agua en el cenote Yaalchac, en una zona de selva baja caducifolia del centro-norte 
de Yucatán.  Durante la temporada de Nortes 2012-2013, se registró la composición y abun-
dancia del zooplancton en muestras filtradas en una red de 25 micrometros de abertura de 
malla, en un perfil vertical (0.1, 1, 2, 4 y 8 m) en una zona de 12 m de profundidad. Se en-
contraron 23 grupos zooplanctonicos, con una densidad total de 38 265 000 org/m3, de los 
cuales los de mayor densidad fueron los pertenecientes al Phyla Ciliophora, los rotíferos de 
los géneros Lecane, Brachionus y Proalides, y los nauplios. No se encontró relación estadística 
entre las variables registradas y la abundancia de los grupos del zooplancton. Se sugieren 
estudios taxonómicos más detallados para explorar las relaciones con las variables ambien-
tales en distintas escalas.
Palabras clave: zooplancton, composición, abundancia, estudios taxonómicos, relaciones, 
variables.
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Los elasmobranquios son un componente importante en las capturas de las pesquerías de 
arrastre de camarón en México, a pesar de esto, no existe información suficiente para el 
manejo de este componente. Con el objetivo de conocer el porcentaje, distribución espacial 
y temporal de las principales especies de elasmobranquios en las capturas incidentales de 
la pesquería de camarón en el sureste de México, se analizó la información del periodo de 
noviembre del 2016 a mayo del 2017, proveniente del programa de observadores a bordo 
del proyecto “Gestión Sostenible de la Captura Incidental en las Pesquerías de Arrastre de 
América Latina y El Caribe” (REBYC-II LAC). El número de lances registrados fue de 578, 
donde se obtuvo la captura de camarón, la captura incidental retenida (CIR) y descartada 
(CID). En la captura incidental (CI) se observó la presencia de 18 especies de elasmobran-
quios de 12 familias, las cuales representaron en peso el 14.8% de la Cl. Las especies de elas-
mobranquios con mayor presencia fueron Hypanus americanus con 4.8% y Gymnura micrura 
4.06%.  En la CIR se encontraron 10 especies, cuyo uso es el consumo humano, que incluye 
algunas especies de rayas y tiburones, la principal especie fue Hypanus americanus. Por 
último, nueve especies fueron comúnmente descartadas, como Torpediniformes y rayas 
pequeñas de las familias Rajidae y Dasyatidae. La principal especie descartada fue Gym-
nura micrura. 
Las dos principales especies D. americanus y G. micrura presentan su mayor abundancia 
en febrero y marzo del 2017 y en la zona norte y sur-cetro de la Sonda de Campeche a una 
profundidad entre 20 y 50 m, respectivamente.  Los resultados obtenidos nos dan la pauta 
para posibles medidas de manejo para la reducción de la CI de elasmobranquios, tales 
como zonas de refugio durante la temporada de pesca. 
Palabras claves: captura incidental, pesca de arrastre, peces cartilaginosos, Sonda de 
Campeche.
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En elasmobranquios, el método más usado para determinar la dieta es el análisis de conte-
nido estomacal y los resultados generalmente han sido reportados con el Índice de Impor-
tancia Relativa (IIR) de Cortés (1997) para determinar cuáles son las presas más importan-
tes. Este índice se basa en la contribución numérica (%N), gravimétrica (%G) y frecuencia 
de ocurrencia (%FO) de las presas en la dieta del depredador. Sin embargo, se ha encon-
trado que el IIR presenta desventajas, y ha comenzado a ser reemplazado por el Índice 
de Importancia Relativa Específico por Presa (IIREP) de Brown et al. (2011) o el Índice de 
Importancia Geométrico (IIG) de Assis (1996). Por lo cual, el objetivo de este trabajo es ana-
lizar la dieta de la raya Aetobatus narinari con tres índices: IIR, IIREP y IIG, para determinar 
cuál es el índice que mejor representa la dieta, así como hacer recomendaciones en su uso. 
Se encontró que los gasterópodos Strombus pugilis y Americoliva reticularis fueron las pre-
sas más importantes para los tres índices (IIR=53.3%, IIREP=24.4%, IIG=56.1%; IIR=25.6%, 
IIREP=17.7%, IIG=39.4) sin embargo, no tuvieron los mismos valores ya qua cada índice 
determina de manera diferente las contribuciones de las presas (%N, %G, %FO) o le da 
una importancia diferente. Con el IIREP, los valores de importancia de las presas tienden a 
ser más homogéneos ya que las contribuciones son estimadas solo entre los estómagos con 
dietas similares, a diferencia del IIR que compara entre todos los estómagos analizados. El 
IIREP podría usarse en grupos de organismos que presenten variabilidad en la dieta, y los 
otros dos índices en grupos de organismos con dietas menos variables.
Palabras clave: rayas, ecología trófica, índices de dieta, presas, elasmobranquios.
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Los crustáceos son hospederos de una amplia diversidad de parásitos que exhiben una 
gran variedad de estrategias y ciclos de vida. En México, el cangrejo topo Emerita benedicti 
(Decapoda: Hippidae) es una especie común y abundante en la zona intermareal de playas 
arenosas del Golfo de México y Océano Pacifico. Aunque no representa recurso pesquero, 
en algunas localidades costeras del estado de Campeche, este crustáceo es capturado para 
su uso como carnada en pesca recreativa o como una fuente alterna de alimento entre la 
población. Dado lo anterior, se considera importante conocer la diversidad de especies de 
parásitos que hospeda y determinar si algunas especies pudieran ser patógenas para el hu-
mano. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo describir e identificar taxo-
nómicamente a las especies de parásitos presentes en E. benedicti en algunas localidades de 
playa de la Isla del Carmen, Campeche, así como determinar e interpretar los parámetros 
ecológicos parasitarios. Sin embargo, debido a que este estudio aún no ha culminado, para 
este evento se presentan resultados preliminares. Se examinó un total de 65 especímenes 
de E. benedicti (desde 1.6 cm y un peso de 0.84 g, hasta 5 cm y 9.46 g). Se colectaron un total 
de 4 107 parásitos, de los cuales 4 004 pertenecieron al grupo de los trematodos y 103 al 
grupo de los acantocéfalos, genero Profilicollis). El órgano más infectado fue la hepatopán-
creas para ambas especies de parásitos. En este este estudio se reporta como nueva locali-
dad geográfica al sureste de México y el género de los acantocéfalos constituye el primer 
estudio parasitológico para la especie E. benedicti en la región.
Palabras clave: parásitos, Emerita benedicti, sureste de México.
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La creciente sobre-explotación de los recursos y los efectos de la contaminación y el cam-
bio climático global, han resultado en una acelerada disminución de la biodiversidad en 
los ecosistemas marinos y costeros.  La velocidad de esta pérdida es mayor a los esfuerzos 
por inventariarla y caracterizarla; esta situación es particularmente grave en estados me-
gadiversos, como Oaxaca, en donde paradójicamente los esfuerzos de caracterización de 
la biodiversidad son escasos y se enfocan en pocos grupos taxonómicos.  La secuenciación 
masiva del código de barras genético en muestras ambientales parece ser una herramienta 
ideal para el biomonitoreo, debido a la rapidez con la que se obtienen los listados de ta-
xones; sin embargo, en regiones en las que no se cuenta con información genética de las 
especies o una biblioteca de referencia, sus alcances podrían estar limitados.  Por esta razón 
el objetivo de este trabajo es caracterizar la biodiversidad de tres localidades sublitorales y 
dos sistemas lagunares costeros del estado de Oaxaca, por medio de técnicas de taxonomía 
tradicional y secuenciación masiva, para de este modo comparar los alcances y limitacio-
nes de ambos para el biomonitoreo de la región. Resultados preliminares de los análisis 
taxonómicos tradicionales han obtenido para los principales grupos un total de 21 taxones 
de anélidos, 22 de moluscos y 12 de crustáceos para las lagunas costeras, mientras que para 
los sitios sublitorales, se han descubierto 38 taxones de anélidos, 52 de moluscos y cinco 
de crustáceos.  A su vez el primer filtrado de las secuencias de muestras ambientales para 
las lagunas costeras ha resultado en un total de seis MOTUs de la Clase Polychaeta, 19 del 
Subfilo Crustacea y 91 de otros grupos (Bryozoa, Echinodermata, Cnidaria y Mollusca), así 
como 367 MOTUs de artrópodos, 31 de cordados, 31 de otros metazoos, 83 de hongos y 112 
de algas y protistas. 
Palabras clave: ADN ambiental, taxonomía tradicional, diversidad, invertebrados,  
Oaxaca.
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México se encuentra entre los países costeros más grandes del mundo. En las bocas de co-
municación de los sistemas costeros por efecto del flujo de las mareas ingresan y egresan 
una gran diversidad de organismos. Entre los grupos destacan: peces, camarones, can-
grejos, peracáridos, zooplancton, fitoplancton y microorganismos, estos participan en los 
ciclos biogeoquímicos de los sistemas estuarinos. La dispersión pasiva es el factor que 
determina la permanencia o ingreso a los sistemas estuarinos. Los mecanismos de recluta-
miento a las poblaciones adultas dentro del estuario dependen del transporte en diferen-
tes estadíos de desarrollo. Se recolectaron organismos mediante trampa de luz, en cinco 
estaciones próximas a la desembocadura del Río Jamapa y el Estero, Veracruz. Se tomaron 
parámetros hidrológicos superficiales con un multiparamétrico. La muestra se trasladó en 
frascos filtrados con un tamiz de 500 µm, fijados con alcohol al 70% y etiquetados al La-
boratorio de Investigación Acuícola Aplicada del Instituto Tecnológico de Boca del Río, 
donde se realizó la revisión y separación taxonómica, con un microscopio estereoscópico 
y óptico para la presencia y ausencia de especies en los puntos de muestreo. Se encontra-
ron especies de las familias Portunidae del género Callinectes, de la superfamilia Grapsoidea, 
de la familia Grapsidae del género Pachygrapsus, de la familia Ucididae del género Afruca y 
Minuca, de la familia Ocypodidae del género Ocypode, de la superfamilia Xanthoidea, de la 
familia Penopeidae. La mayor abundancia se encontró en la estación cercana al embarca-
dero del ITBOCA relacionada con la presencia de vegetación sumergida, menor cantidad 
de materia orgánica y mayor concentración de Oxígeno disuelto (89.3%), un pH de 8.06, 
temperatura de 30.63°C y salinidad de 0.90 ppm, y la menor abundancia se encontró en la 
estación de Venecia, relacionada con la salida de aguas negras, un pH de 9.45, salinidad de 
21.71 ppm y temperatura de 25°C.
Palabras claves: estuario, comunidad, diversidad, Brachyura, megalopas, larva.
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J.M. Sarmiento-Prego, M.F. Granados-Fuentes, M.E. Mondragón-Arellano,  
W.B. Pech-Cárdenas, S. López-Rueda, C.M. Euán-Canul y L.V. León-Deniz
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Apdo. Postal 4-116 Itzimná Mérida, Yucatán 
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El biofouling o incrustación biológica, es la acumulación de material particulado y organis-
mos sobre una superficie sumergida en un medio acuoso. Actualmente, este fenómeno re-
presenta un problema económico para diversas industrias, debido a que causa el deterioro 
e inestabilidad de estructuras y dispositivos sumergidos. Considerando la importancia de 
buscar nuevas biomoléculas amigables con el ambiente que eviten la fijación de organis-
mos marinos en estructuras sumergidas, se evaluó la actividad antifouling de Sargassum na-
tans. Las algas fueron recolectadas de forma manual en la costa de Quintana Roo. Después 
de obtener el extracto etanólico por extracción shoxlet, se llevó a cabo la determinación de 
la actividad antifouling in vivo utilizando el método de dilución en gel. Cajas Petri fueron 
preparadas conteniendo un gradiente de concentración del extracto del alga incorporado 
en 35 mL de gel por caja. La actividad antifouling fue determinada con base a la abundancia 
relativa de los organismos presentes en las placas de gel después de 15 días de inmersión 
a una profundidad no mayor a un metro. Los ensayos fueron realizados por triplicado. 
Sulfato cúprico fue utilizado como control positivo de inhibición y etanol y agua como 
controles negativos. Las pruebas estadísticas ANOSIM y SIMPER fueron utilizadas para 
la evaluación de los datos. Se identificaron un total de 13 grupos taxonómicos, los cuales 
reflejan la interacción entre los organismos incrustantes y los componentes del extracto 
etanólico de S. natas al realizar la comparación entre tratamientos. 
Palabras clave: Sargassum natans, actividad antifouling.
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EVALUACIÓN DE RIESGO ECOLÓGICO POR EFECTOS  
DE LA PESCA DE Rhizoprionodon terraenovae EN EL SUR  

DEL GOLFO DE MÉXICO
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1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
 Camino Ramón Padilla Sánchez 2100, Nextipac, 44600 Zapopan, Jalisco

2 El colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche.  
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fatima.bravo.zavala@gmail.com

En México las pesquerías artesanales de tiburón han sido una importante fuente de ali-
mento y empleo desde hace varias décadas. El cazón de ley, Rhizoprionodon terraenovae, es 
el tiburón más abundante en el Golfo de México. Esta especie es capturada con una gran 
variedad de equipos: palangre, redes de enmalle y redes de arrastre. El análisis de riesgo 
ecológico es un método de evaluación rápida que identifica y prioriza los riesgos por los 
efectos de la pesca. En este estudio se realizó un Análisis de Productividad y Susceptibili-
dad, que corresponde al segundo nivel de este análisis. Los datos se recabaron mediante un 
muestreo en las principales comunidades pesqueras de los estados de Tabasco, Campeche 
y Yucatán desde 2007 hasta 2013.  Se realizaron registros de desembarcos y entrevistas a 
los pescadores para identificar aquellas pesquerías en las que se captura R. terraenovae. 
Rhizoprionodon terraenovae es capturado en 23 pesquerías en el sur del Golfo de México. Los 
resultados muestran que la productividad biológica es alta, la susceptibilidad de captura 
fue variable para todas las pesquerías debido a la operación de la flota pesquera. Respecto 
al riesgo ecológico, cinco pesquerías arrojaron los valores más altos. A pesar de la relati-
vamente alta productividad biológica respecto a otros tiburones, y los valores de suscepti-
bilidad de captura y vulnerabilidad; deben tomarse medidas de manejo precautorias para 
asegurar que la pesca de esta especie siga siendo redituable y se mantenga sostenible. Estas 
medidas deben tener en cuenta a los pescadores que son quienes viven de este recurso.
Palabras clave: Rhizoprionodon terraenovae, riesgo ecológico, Análisis de Productividad, 
susceptibilidad.
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LARVAS L3A DE Gnathostoma Sp. (NEMATODA:  

GNATHOSTOMATIDAE) DE PECES DE TABASCO, MÉXICO

R.E. Hernández-Gómez,  I. Valenzuela Córdova,  
M.A. Perera-García y H. Pascual Cornelio
División Académica Multidisciplinaria de los Ríos.  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Carretera Tenosique-Estapilla,  
Tenosique, Tabasco, México

raul.hernandez@ujat.mx

Gnathostoma: son parásitos, nematodos tales como Gnathostoma spinigerum, G. hispidum, 
G. doloresi y G. nipponicum. Se distribuyen mundialmente, en Asia (Tailandia, Japón China); 
en América (México, Ecuador, Perú); y en África, Europa y Australia. El ciclo biológico de 
Gnathostoma presenta cierta flexibilidad; requiere de dos hospederos intermediarios y uno 
definitivo. También existen hospederos paraténicos. El humano se considera hospedero 
accidental, alberga larvas de tercer estadio (L3); en raras ocasiones se han reportado for-
mas adultas inmaduras. Las larvas de tercer estadio avanzado (L3A) de algunas especies 
del género Gnathostoma son las responsables de ocasionar la Gnathostomosis humana-, 
enfermedad que se adquiere por consumir carne cruda de peces de agua dulce y salobre, 
principalmente en forma de cebiche, sushi o sashimi. El objetivo de esta investigación fue 
describir y conocer posibles hospederos de esta nematodo. Por lo tanto, entre marzo y 
mayo de 2005 fueron recolectadas 11 L3A provenientes de tres especies de peces revisa-
das: Parachromis managuensis (seis larvas); Gobiomorus dormitor (cuatro larvas); Vieja syns-
pila (una larva), en cuatro localidades: Tres brazos (Centla); Isla Chinal (Jonuta); Revancha 
(Balancán) y Cooperativa Pesquera (Tenosique) de la Cuenca del Río Usumacinta, Tabasco. 
Los caracteres morfométricos de las L3A de Gnathostoma sp., en este estudio fueron simila-
res a los descritos para G. binucleatum. Estos resultados aportan información relevante ya 
que se registran tres nuevas localidades (Isla Chinal, Cooperativa Tenosique y Revancha) 
con presencia de peces hospederos de estas larvas. Por lo tanto, se recomienda a las autori-
dades sanitaras establecer medidas preventivas para evitar el consumo de carne cruda de 
peces provenientes de estas zonas.
Palabras clave Gnathostoma, Parachromis, Gobiomorus, Vieja, cuenca del Usumacinta 
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REGISTRO DEL PEZ BOBO LISA joturus pichardi (POEY, 1860)  

(PISCES: MUGILIDAE) EN EL RÍO USUMACINTA,  
TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO

R.E. Hernández-Gómez, H. Pascual Cornelio,  
M.A. Perera-García y I. Valenzuela Córdova

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos.  
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Tenosique, Tabasco, México
 raul.hernandez@ujat.mx

El bobo, joturo o morón es la especie conocida como Joturus pichardi, la única del género 
Joturus, un pez marino y de río de la familia mugílidos, distribuida por todo el mar Caribe 
y el Golfo de México, desde Florida a Venezuela y desde Panamá a México. Se registra por 
primera vez en la región de los Ríos, en Tenosique, Tabasco, México, cuatro ejemples de Jo-
turus pichardis en estado adulto con un peso promedio de 4 093.5 g. Especie que se captura 
entre los meses de noviembre, diciembre y finales de Enero en la zona. Recientemente, esta 
especie es incluida en las pesquerías ribereñas, por lo cual representa un recurso pesquero 
nuevo para los pescadores, generando ingresos económicos. A la vez, es una fuente alter-
nativa de alimento con valor nutrimental en la región de los ríos. Por lo tanto, el registro de 
esta especie en la cuenca del río Usumacinta representa posibilidades de investigaciones 
futuras y de manejo acuícola. 
Palabras claves: alimento, pesquerías ribereñas.
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Diplostomun (Astrodipslotomun) Compactum DE Eugerres mexicanus  

(PERCIFORME: GERREIDAE) EN TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO
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Las mojarras (Gerreidae) comprende un grupo de peces marinos y/o de agua dulce co-
múnmente que se distribuyen a lo largo de las costas subtropicales y tropicales del mundo. 
Eugerres incluye siete especies de las cual Eugerres mexicanus and Eugerres castro-aguirrei 
son confinadas a hábitat agua dulce en el sureste de México y norte de Guatemala. Co-
nocidas comúnmente como mojarras blancas o trompeteras. La presente investigación se 
realizó en abril de 2008, en la comunidad-El Recreo, en el municipio de Tenosique, Ta-
basco, con la finalidad de estudiar morfológicamente los parásitos del ojo de la mojarra 
blanca Eugerres mexicanus (Gerreidae). Para tal fin los parásitos encontrados fueron pre-
servados en alcohol al 70 %, teñido con tricrómica de gomori y montados en bálsamo de 
Canadá. Se recolectaron y revisaron un total de 60 ejemplares de E. mexicanus de los cuales 
se identificaron un total de 193 metacercarias (prevalencia de 41.768%, intensidad media 
de 7.72 y una Abundancia de 3.22) de Diplostomum compactum (Digenea). Los resultados 
de esta investigación parasitológica aportan conocimiento importante sobre los aspectos 
sanitarios de esta especie de pez ya que D. complanatum provoca la enfermedad conocida 
como Diplostomiasis principalmente en ojo ocasionando cambios patológicos como ede-
ma, congestión, infiltración leucocitaria y hemorragias leve o moderada, afecta la coroide 
e iris, causando en algunos casos necrosis del musculo, retina y finalmente la disfunción o 
ceguera total o parcial de los ojos.
Palabras clave: Diplostomum compactum, mojarra blanca, cuenca, rio Usumacinta, Tabasco.
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LOS ISÓTOPOS ESTABLES PARA LA EVALAUCIÓN  

DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN CAMARONES PENEIDOS  
EN EL MEDIO NATRUAL Y EN LA ACUACULTURA

G. Gaxiola1, E. Magaña2, H. Aragón1 y X. Chiappa1

1Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Sisal, Facultad de Ciencias, UNAM
2 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

La señal isotópica se ha usado tradicionalmente para la evalaución de los hábitos alimenti-
cios de los organimos, como los camarones peneidos en las zonas de crianza. En este traba-
jo se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la Ría Celestun para los juveniles 
del camarón rosado, Farfantepenaeus duorarum. Pero también esta herramienta de la huella 
isotópica se ha empleado en la acuacultura, especialmente en los juveniles cultivados en el 
sistema de cero recambios de agua (biofloc technology, BFT).  Se presentan entonces los re-
sultados obtenidos para los juveniles de Litopenaeus vannamei y Farfantepenaeus brasiliensis 
cultivados en el sistema BFT, así como la huella isotópica en los reproductores de ambas 
especies. Una conclusión generla de este trabajo es que cuando los juveniles de camaón se 
cultivan en el sistema BFT, en donde se estimula la presencia de una trama trófica comple-
ja, los juveniles de ambas especies recuperan sus hábitos alimenticios, dejando de asimilar 
el alimento formulado.
Palabras clave: Isótopos estables, camarón, acuacultura.
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REPORTE PRELIMINAR SOBRE EL POSIBLE ORIGEN  

DEL CAMARÓN INVASOR Penaeus monodon

K. Escalante-Herrera1, B. Finé1, M. A. Martínez1, A. Wakida2 y G. Gaxiola1 
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Penaeus monodon es una especie cultivada desde hace más de un siglo por las comunidades 
costeras de algunos países asiáticos como fuente de alimento, su área natural de distribu-
ción incluye el Indo-Pacífico, desde las costas orientales de África, Arabia, alcanzando el 
sudeste asiático y el Mar de Japón. Esta especie ha sido detectada en las costas del Caribe y 
en el Golfo de México. Aunque se desconocen los impactos de este camarón sobre la fauna 
nativa, se sabe que es un depredador agresivo, por lo que puede afectar a la biodiversidad 
y a la supervivencia de las especies nativas de camarón a través de la competencia por los 
alimentos, de ahí la importancia de profundizar en el estudio de su biología y genética. 
El presente estudio muestra los resultados preliminares de la comparación 3 secuencias 
obtenidas de individuos adultos del camarón tigre (Penaeus monodon), colectados por pes-
cadores en el Puerto de Sisal y un juvenil proveniente de las costas del Puerto de Progreso, 
Yucatán, analizando la región control del ADN mitocondrial (ADNmt-CR), conforme lo 
reportado por Aguirre Pabón et al (2015), para establecer el estatus genético de la especie, 
basado en el Programa Arlequin.

Palabras clave: Penaeus monodon, secuenciación de ADN, Yucatán.
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DE MÉXICO PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS  
INTERNACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO  

EN MATERIA DE OCÉANOS Y COSTAS

M. García-Chavarria y E. Rivera-Arriaga
Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche.  

Campus 6, Av. Héroe de Nacozari 480, 24079 Campeche, Campeche
Al060015@uacam.mx

El objetivo de esta investigación es evaluar y analizar a través de los índices de desempeño 
la efectividad, la eficiencia y la eficacia para conocer la capacidad institucional de las dos 
comisiones que tienen injerencia y representación en los asuntos de cambio climático en 
materia de océanos y costas, así como la formulación e instrumentación de políticas nacio-
nales de mitigación y adaptación al cambio climático, la Comisión Intersecretarial para el 
Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) y la Comisión Intersecretarial de Cam-
bio Climático (CICC). La investigación aborda a todas las instituciones que contribuyen al 
cumplimiento de las metas establecidas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)14 
vida submarina. La metodología consistió en diseñar evaluar el desempeño institucional 
en eficacia, eficiencia y efectividad a través de indicadores cualitativos construidos con 
información recopilada a través de cuestionarios estructurados y utilizando la escala de 
Likert. Este cuestionario fue aplicado a los tomadores de decisiones que laboran en cada 
institución dedicados específicamente a mares y costas. Se realizaron dos análisis de corres-
pondencia simple de dos dimensiones en el programa de STATISTICA.10, determinando la 
relación entre preguntas y las instituciones, el primero a la CIMARES y el segundo para co-
nocer el cumplimiento del ODS 14 Vida Submarina. Se observó que México cuenta con un 
marco regulatorio y políticas públicas para su cumplimiento internacional, sin embargo, 
la CIMARES arrojó un nivel de desempeño medio y bajo para la capacidad de operación 
y procedimiento, esto es resultado de la falta de un canal de comunicación intersecretarial 
que permita un mayor cumplimiento institucional. Las instituciones estudiadas presentan 
carencias estructurales y operativas necesarias para una efectiva y eficaz implementación 
de sus acciones y cada una está actuando sola para abordar los compromisos de México 
para atender el cambio climático.
Palabras clave: cambio climático, escala de Likert, CIMARES.
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SABERES DE LOS PESCADORES Y SUS ESTRATEGIAS  

PARA EL MANEJO DE LAS PESQUERÍAS EN SEYBAPLAYA, CAMPECHE
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El Conocimiento Ecológico local (CEL), se entiende como los saberes basados en las prác-
ticas y creencias que las personas tienen con respecto a las relaciones ecológicas, y que 
han sido adquiridos a través de la observación personal y su relación con los ecosistemas 
locales. En los ambientes costero-marinos el CEL se constituye como un carácter cultural, 
identitario y cambiante de los grupos sociales con amplia continuidad histórica en el uso 
práctico de sus recursos pesqueros. El CEL es una herramienta relevante en temas de ma-
nejo pesquero ya que permite comprender la dinámica de los procesos socioecológicos 
complejos, como las pesquerías ribereñas. Este es el caso de Seybaplaya, Campeche donde 
se realizan pesquerías multiespecíficas con un alto grado de heterogeneidad, donde los 
pescadores poseen una amplia trayectoria y rico conocimiento sobre el aprovechamiento 
de los recursos marinos. La presente investigación tuvo por objetivo caracterizar las tác-
ticas de pesca de 40 embarcaciones para identificar estrategias de manejo que permiten la 
persistencia de la pesca como actividad económica y de subsistencia. En la investigación se 
usó la metodología etnográfica a través de entrevistas semiestructuradas, el mapeo indivi-
dual de las operaciones de pesca y la observación participante. Se identificaron tres grandes 
categorías: a) estrategias individuales por capitán de embarcación, b) estrategias colectivas 
entre embarcaciones y c) estrategias comunitarias por acuerdos no normativos pero regi-
das por una organización local. Estas estrategias van más allá del orden normativo oficial, 
pues consideran el efecto que los parámetros naturales como la luna, la migración de las 
especies y las intemperies climáticas tienen sobre el área específica de aprovechamiento. La 
identificación de las estrategias evidencia que los pescadores comprenden la relación entre 
las especies y el medio natural, analizan el efecto de las artes y modifican sus operaciones 
de pesca de forma integral.
Palabras clave: costa, pesquerías artesanales, conocimiento ecológico local.
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ELEMENTOS DE VULNERABILIDAD GUBERNAMENTAL  
LOCAL PARA LA PREVISIÓN DE DESASTRES COSTEROS  
EN YUCATÁN POR EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS

L. Vidal-Hernández y I. Hernández-Herrera
Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias,  
UniversidadNacional Autónoma de México, Sisal, Yucatán, México C.P. 97130.
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Las zonas costeras rurales de Yucatán poseen condiciones de vulnerabilidad física y so-
cioeconómica ante erosión litoral, inundaciones persistentes de la planicie costera e in-
sustentabilidad de varias actividades productivas, muchos de ellos derivados de los cam-
bios en el uso de suelo costero y la variabilidad ambiental que induce el cambio climático, 
por ejemplo, a través de sus Fenómenos Hidrometeorológicos (FHM). Esto hace necesario 
identificar el estado de vulnerabilidad de las autoridades locales con estrategias preven-
tivas o reactivas ante el riesgo. Este estudio analiza la condición de vulnerabilidad de los 
Municipios costeros de Yucatán para mitigar y adaptarse a FHM relacionados al cambio 
climático a través de la construcción y evaluación de indicadores institucionales implica-
dos con recursos operativos y normativos adecuados, la estructura de la red de comunica-
ción de tomadores de decisiones y el entrenamiento de las autoridades de Protección Civil 
(PC) con el fin de contribuir a su mejora. Se aplicaron 78 encuestas y entrevistas a autori-
dades de PC en los municipios costeros y se consultaron variadas fuentes de información 
bibliográfica. Los resultados muestran que pese a que las autoridades municipales tienen 
la principal injerencia en reducir el riesgo de las comunidades costeras existe una escasa 
planificación integral, ya que sus acciones van dirigidas a planear la evacuación y el uso 
de albergues tierra adentro; hay escasa percepción del riesgo, escasa cohesión en la red de 
PC, limitaciones importantes en recursos operativos y normativos y pobre capacitación. 
Algunos municipios costeros tienen Atlas de Riesgos y otros no cuentan con un Comité de 
Protección Civil bien establecido o presente en un período parcial. Esta información ana-
lizada por municipio permite reconocer las debilidades en los mecanismos y capacidades 
técnicas institucionales y los retos de la vulnerabilidad del gobierno local para prevenir 
desastres ante FHM en las costas y tomar medidas de manera diferenciada.   
Palabras clave: indicadores de vulnerabilidad gubernamental, huracanes, costa de Yuca-
tán. 
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(LIBRO PARA NIÑOS)
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Los manglares constituyen asociaciones de árboles con raíces aéreas adaptadas a vivir en el 
agua marina sin embargo esta agua debe ser salobre y se encuentran a lo largo de las cos-
tas de México. Se consideran los ecosistemas más ricos y diversos, así como con una gran 
productividad biológica. ¿Quienes viven en los manglares? ¡Que funciones desarrollan?, 
¿Porque son importantes?, ¿Por qué huelen mal?, ¿cómo podemos cuidarlos? ¿En dónde 
están?  Estas son algunas preguntas que unos niños y niñas establecen con un maestro. El 
libro que habla sobre “Los manglares y sus tesoros escondidos” trata de ir explicando de 
manera sencilla e interesante sobre los procesos biológicos y ecológicos que se llevan a cabo 
en estos ecosistemas. 11 capítulos y/o historias constituyen el libro que esta bellamente 
ilustrado por el pintor Enrique Hernández y con la participación de investigadores del 
ECOSUR, Universidad Autónoma de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. Cuenta 
con un glosario de términos, en el que las palabras más complejas o no tan comunes son 
explicadas. Es una edición bilingüe español-inglés. Publicado con el apoyo de la CONA-
BIO -UQROO.
Palabras clave: manglares, biodiversidad, México, niños.
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Para lograr prácticas exitosas en la protección ambiental, los residuos sólidos urbanos 
(RSU) deben tener un plan de manejo que considere todas las etapas de manipulación. 
Sin embargo, la mala disposición de los RSU representa un problema ambiental que afecta 
el paisaje, los cuerpos de agua, la flora y fauna local, además de causar afectaciones a la 
salud humana. Esta problemática es crítica en comunidades rurales costeras, como Sisal, 
Yucatán, debido a la cercanía de los hogares con los sitios donde se disponen, de manera 
no autorizada (e.g. Ciénega). Los objetivos del trabajo son: detectar evidencias de eficacia y 
eficiencia del marco legal aplicable, identificar si existe claridad en la competencia guber-
namental y social para atender la situación, e identificar la ocurrencia de delitos ambien-
tales. Se realizó un análisis del marco normativo asociado a este problema a través de la 
revisión de contenido de 22 instrumentos normativos nacionales relacionados al manejo de 
RSU, los derechos humanos y la protección al ambiente, y de los mecanismos para imple-
mentarlos. Los resultados muestran inconsistencias legales y de procedimiento, así como  
vacíos de información: 1) no existe un Programa Municipal de Recolección y Disposición 
de Residuos Sólidos Urbanos, o al menos no existe a disposición de la sociedad, cabe resal-
tar que todos los municipios deben contar  obligatoriamente con uno; 2) existe un basurero 
ilegal, dentro de la Reserva Estatal de Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán 
(RECMCNY); 3) se detectó ineficacia en la aplicación del marco legal competente dado que 
la actividad de recolección no opera adecuadamente  y los pobladores se muestran indife-
rentes ante esta situación, y no perciben los impactos al ecosistema. Se detectaron áreas de 
oportunidad para atender la problemática del manejo de los RSU en áreas costeras rurales, 
y para el desarrollo de herramientas de participación social.
Palabras clave: residuos sólidos urbanos, delitos ambientales, marco normativo, Programa 
Municipal de Recolección.
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El análisis socio-ecológico es relevante porque las estructuras de redes de colaboración son 
clave para abordar la gobernanza de los recursos naturales y sus problemas de gestión. En 
este sentido, el nivel de participación de los es un tema clave para una gestión exitosa. En 
particular, las pesquerías constituyen sistemas socio-ecológicos (SES) cuya sostenibilidad 
no solo depende de la condición de los recursos, sino también de las interacciones entre los 
actores. En este estudio, seleccionamos dos pesquerías artesanales que son bien conocidas 
como ejemplos de pesquerías con una gobernanza eficiente e ineficiente, la langosta roja 
(certificada por MSC) y la jaiba café respectivamente. Se realizaron encuestas para mapear 
a los actores involucrados y sus interacciones en cada pesquería. Se encontró que la varie-
dad de grupos de interés es mayor en la pesquería de la langosta roja que en la de jaiba. 
Se utilizaron índices de centralidad para caracterizar la conectividad de los actores. Los 
resultados sugieren que los actores con mayores conexiones, participación y cercanía entre 
sí son más diversos en la pesquería de la langosta roja que en la de la jaiba. Además, para 
analizar la estructura de colaboración y la similitud en los roles de los actores, se realizó un 
análisis de subgrupos y equivalencias. Se encontró que la pesquería de langosta roja tiene 
características de una red más colaborativa en comparación con la de la jaiba. Por ejemplo, 
en la primera, el tamaño de los subgrupos es más homogéneo, la colaboración entre actores 
es mayor y existe una mayor similitud en los roles de los actores en contraste con la pes-
quería de jaiba.
Palabras clave: sistemas socio-ecológicos, pesquería, langosta roja, jaiba café, similitud.
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En la actualidad, uno de los aspectos más importantes para el desarrollo integral de la 
humanidad es el estudio de los recursos naturales. El conocimiento de estos recursos per-
mitirá un aprovechamiento completo y racional para las generaciones futuras. Una de las 
principales importancias es la conservación de especies vegetales que han sido utilizadas 
para diversos fines por el hombre. En ese sentido se llevó a cabo un estudio etnobotánico 
de la zona costera del municipio de Paraíso, Tabasco, para ello se encuestaron a 80 per-
sonas de ocho comunidades, que son las que colindan con la zona costera del municipio, 
utilizando técnicas etnobotánicas. Se reconocieron 170 especies vegetales agrupadas en 10 
usos diferentes. De estas el 32% son ornamentales y 27% son medicinales, el resto están 
repartidas entre otros usos. 78 especies tienen dos o más usos. El 53% de las especies son 
hierbas y el 20% son arbustos. Se analizó su estructura horizontal y vertical según su com-
posición y arreglo florístico. El principal manejo que le dan a las especies es mantenerlas en 
buenas condiciones para poder hacer un uso adecuado de las plantas. Esto les genera algo 
de ingreso y por lo tanto un ahorro económico sirviéndoles también para autoconsumo. 
Entre las especies más comunes están las ornamentales el tulipán (Hibiscus rosa-sinensis), el 
croto (Codiaeum variegatum) y la ixora (Ixora cocinea), entre otras. Además de muchas medi-
cinales y comestibles. Como puede verse la zona costera del municipio de Paraíso, Tabasco 
es muy diversa a pesar de que existen áreas que están siendo erosionadas fuertemente por 
el incremento de agua en el mar, la construcción del puerto de Dos Bocas y recientemente la 
construcción de la refinería y a pesar de todo esto hay un alto número de especies vegetales 
que están siendo aprovechadas en esta zona costera.
Palabras clave: aprovechamiento, técnicas etnobotánicas, especies vegetales, composición, 
arreglo florístico.
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Dada la importancia del medio ambiente en la vida del hombre, el grave riesgo al que la 
humanidad está expuesta por las consecuencias negativas por mal uso de los recursos 
naturales, la negligencia social en el cuidado y la mala o nula conservación de bosques, sel-
vas, mares, ríos, etc. Contaminación de aire, tierra y agua, pero con la inexorable necesidad 
de utilizarlos de forma racional, la sociedad a través de sus instituciones educativas prepa-
ra a las generaciones de estudiantes para describir, analizar, experimentar y proponer so-
luciones a toda esta gama de problemas ambientales. La UNAM a través de la licenciatura 
en manejo sustentable de zonas costeras (LMSZC) contribuye, también, a este propósito la 
LMSZC pues su plan de estudios es multidisciplinario y está dirigido principalmente al 
análisis científico de la problemática costera. Este plan se ha impartido desde 2006 y hasta 
2018 (a partir del semestre 2019-1 la treceava generación ingresa a Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Mérida) en Sisal Comisaría municipal de Hunucmá, Yucatán, México. 
Su plan de estudios (PdE) contempla una serie de requisitos para su ingreso (indirecto 
hasta 2018), permanencia y, formas de titulación; siendo la elaboración de tesis y la defensa 
oral de la misma una de ellas. Este artículo hace una revisión de 44 tesis presentadas para 
obtener el título en la LMSZC. Se describen las zonas geográficas de estudio, los objetivos, 
métodos y técnicas empleadas y se hace un análisis de los resultados presentados en co-
rrespondencia con los seis ejes en los que está estructurado el PdE así como con el perfil 
esperado de egreso. Presenta un análisis del plan de estudios enfatizando en sus ejes es-
tructurales, perfil de egreso y formas de titulación; con base en esto último, es como se pre-
sentan parte de los resultados en los que se enfatizan teorías, métodos y técnicas emplea-
das además de la ubicación espaciotemporal de las áreas costeras de estudio abordadas en 
los trabajos analizados. La gran mayoría de las tesis dedican sus esfuerzos a estudiar las 
zonas costeras peninsulares yucatecas, lo hacen en aspectos económicos: turismo y pesca; 
ecológicos: flora y fauna costeras; análisis químicos del agua y de residuos contaminantes 
en diferentes cuerpos de agua; y algunos se refieren a técnicas de acuacultura; igual hay 
trabajos dedicados a los aspectos sociales y culturales desde la perspectiva de la organiza-
ción social productiva y los conflictos que se derivan de esta.
Palabras clave: análisis, plan de estudios, tesis, zonas costeras.



250

CN_009
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-017-PESC-1994  

DURANTE TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA  
EN YUCATÁN Y QUINTANA ROO

M.A. Osnaya-Miranda1 y L.V. Vidal-Hernández2 
1Pasante en Manejo Sustentable de Zonas Costeras, Facultad de Ciencias,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Sisal, Yucatán, México
2Profesor de Carrera Asociado C, Unidad Multidisciplinaria  
de Docencia e Investigación de Sisal, Facultad de Ciencias,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Sisal, Yucatán, México C.P. 97130
migue_osnaya@ciencias.unam.mx

Las herramientas más frecuentemente utilizadas para el manejo de los recursos naturales 
son los instrumentos jurídicos que establecen los lineamientos necesarios para su correcto 
aprovechamiento. En materia de pesca deportiva es la NOM-017-PESC-1994 la que regula 
esta actividad; sin embargo, no existen evidencias sobre el grado de cumplimiento que 
hace efectivo este instrumento. El objetivo de este trabajo proponer un indicador de efica-
cia legislativa para estimar el grado de cumplimiento de la NOM-017 en torneos de pesca 
realizados en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Se evaluó la presencia de seis crite-
rios de los 26 que establece la NOM en ocho torneos realizados entre 2015-2016 y se obtuvo 
un indicador de media ponderada. Se utilizaron los registros de captura reportada durante 
los eventos, el número de ejemplares por especie y sus biometrías, el número de pescado-
res e información de sus permisos de pesca, el destino de sus capturas y los lineamientos 
de los reglamentos de torneos internos. El indicador de eficacia legislativa resultante fue 
de 74%, siendo el criterio más acatado el de respetar las épocas de veda, mientras que el 
criterio menos acatado fue respetar las tallas mínimas. Sin embargo, estos criterios están 
sobrerepresentados por la escasez de especies capturadas que tienen vedas definidas o de 
las cuales se ha determinado la talla mínima de captura. La prohibición del desembarque 
de peces fileteados es un lineamiento consistentemente transgredidos debido a usos de 
costumbres de la actividad con fines de convivencia, por lo cual se sugiere evaluar el crite-
rio como resultado de prácticas consuetudinarias. De los ocho criterios evaluados hay una 
mayor proporción de cumplimiento sin embargo no existen las especificaciones necesarias 
para todas las especies de interés deportivo para poder tener una evaluación más completa 
de la norma. 
Palabras clave: instrumentos jurídicos, NOM-017, pesca, eficacia legislativa.
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El presente es un resumen del Protocolo de Tesis de Maestría. Actualmente, se está llevan-
do a cabo la primera fase de investigación, descrita más adelante.  El objetivo de este tra-
bajo de investigación es identificar los servicios ecosistémicos (SE) provistos por los man-
glares en función de la valoración sociocultural en cuatro comunidades de la Reserva de la 
Biósfera La Encrucijada (REBIEN) en el estado de Chiapas: Las Lauras; La Lupe; El Castaño 
y El Herrado. Se llevará a cabo la identificación de los SE que proporcionan los manglares 
a través de una exhaustiva revisión bibliográfica. Para complementar la identificación de 
los SE, se explorará la valoración sociocultural en torno a la provisión de SE a través de la 
aplicación de entrevistas semiestructuradas a informantes clave (dependientes directos de 
los manglares). Por otra parte, se elaborará un cuestionario que proporcione información 
referente a los aspectos socioeconómicos, importancia de los SE para los modos de vida 
de la comunidad y las tendencias espaciotemporales en el suministro de los SE. A manera 
de complemento, se aplicarán técnicas de mapeo participativo para que los encuestados 
identifiquen directamente en un mapa zonas con valores no monetarios significativos e 
importantes para las localidades. Se espera que la generación de información sea útil para 
apoyar la actualización del Programa de Manejo de la REBIEN, así como el diseño de nue-
vas estrategias de manejo y conservación del ecosistema de manglar, dadas las condiciones 
de degradación que atraviesan actualmente en el área de estudio. 
Palabras clave: bienestar, percepciones, sistema socio-ecológico, modos de vida y dinámi-
ca espaciotemporal. 
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Los Ordenamientos Ecológicos Marinos (OEM) son instrumentos de política ambiental 
que atienden las problemáticas marinas y dan certidumbre a las actividades económicas 
(como la pesca); se establecieron áreas homogéneas de recursos, condiciones ambientales, 
e institucionales, llamadas Unidades de Gestión Ambiental (UGAs). El objetivo es determi-
nar si las UGAs pueden establecerse como unidades de manejo de los sistemas pesqueros. 
Se compararon las estrategias de manejo de las UGAs (167, 168 y 169) de la zona marina 
de Campeche, descritas en el Ordenamiento del Golfo de México y Mar Caribe (OEM-GM-
MC) utilizando variables de primer nivel del marco metodológico de sistemas socio- eco-
lógicos (SSEs) de Ostrom compuesto por el sistema del recurso (SR= zona de pesca), las 
unidades de recurso (UR= especies objetivo), los usuarios (U= pescadores) y el sistema de 
gobernanza (SG= instituciones o leyes).
Algunas de las estrategias de manejo son: la UGA 167 considera las reglas constitucionales 
(SG) de las pesquerías y se plantea diversificar las especies con potencial de explotación 
comercial (UR); en ambas UGAs se propone al turismo como actividad complementaria 
para pescadores (U) y monitorear las comunidades planctónicas y áreas de mayor produc-
tividad (SR). Consideramos que la delimitación de las UGAs es un avance para el manejo 
de las pesquerías a nivel regional, sin embargo, los elementos descritos no permiten visua-
lizar un manejo integral (por ejemplo, se requieren estrategias para el SG y U en la UGA 
168). Proponemos delimitar sistemas pesqueros a una escala espacial más pequeña que 
las UGAs, e involucrar a los usuarios en el planteamiento y en la implementación de las 
estrategias de manejo para que las acciones sean coincidentes al contexto de cada sistema 
pesquero.
Palabras clave: Ordenamiento Ecológico Marino, sistemas socio-ecológicos, sistemas 
socio-ecológicos, pesqueros, unidad de manejo, política ambiental.
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El servicio de pesca deportiva (PD) en Yucatán ha tomado creciente importancia debido a 
la terciarización de actividades costeras como alternativas productivas a la pesca comer-
cial; sin embargo, existen pocos estudios sobre las condiciones de operatividad de este 
sector y sobre sus tendencias prospectivas. El presente estudio analiza el servicio de PD en 
dos comunidades de Yucatán con diferentes etapas de desarrollo, utilizando 18 indicadores 
socioeconómicos y técnico-operativos. La información se obtuvo a través de entrevistas 
al total de prestadores de servicios de cada comunidad. Para comparar los factores que 
definen a cada comunidad se utilizó el coeficiente de similaridad de Gower. Se obtuvieron 
6 vectores que aportan la mayor variación entre las comunidades, cuyos indicadores rele-
vantes son: tipo de embarcación, organización, capacitación, ingresos, viajes anuales y ho-
ras por viaje, los cuales podrían estar relacionados con el capital social de las comunidades 
y con el perfil de pescador que demanda la actividad. Con base en todos los indicadores, se 
presentan algunas recomendaciones de manejo para el sector, particularizando por comu-
nidad, con la finalidad de aportar elementos para su desarrollo local. 
Palabras clave: Alternativas, socioeconómico, entrevistas, capital social.
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Ciudad del Carmen se ubica dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de 
Términos (APFFLT) en el estado de Campeche, es el principal centro de población y una 
de las localidades más importantes en términos estratégicos para la economía del país. La 
instalación de la industria petrolera en la región ha tenido impactos socioambientales tales 
como la urbanización desordenada, la construcción de infraestructura, los asentamientos 
humanos en los ecosistemas de manglar, así como el mal manejo de los residuos sólidos ur-
banos. Ante tal panorama, el presente estudio tiene por objetivo evaluar la percepción que 
guardan los habitantes de un asentamiento en Ciudad del Carmen, respecto al ecosistema 
manglar que forma parte de su hábitat urbano. A través de una metodología mixta, que 
incluye entrevistas en profundidad (cualitativo) y un censo sociodemográfico (cuantitati-
vo), se analiza e interpreta la valoración ambiental que distintos actores sociales hacen del 
proyecto denominado Eco-sendero interpretativo. De manera preliminar se advierte que los 
habitantes del sitio de estudio desconocen el proyecto de conservación, los propósitos del 
mismo y, por tanto, no se han involucrado en las actividades de Restauración Ecológica de 
los manglares. Por otra parte, existen otros actores externos que sí están promoviendo la 
participación en actividades y/o programas ambientales para conservar la biodiversidad 
del sitio.
Palabras clave: restauración ecológica, urbanización, servicios ambientales, participación 
social.
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Como resultado de la turistificación del hábitat del tiburón ballena en la Bahía de La Paz, a 
partir del 2003, se han producido nuevas configuraciones espaciales y económicas en esta 
ciudad. El proceso de regularización de esta actividad económica implicó la elaboración de 
planes de manejo y, en paralelo, la delimitación de áreas fragmentadas de protección y con-
servación de esta especie. Una de éstas, exclusiva para prácticas turísticas de observación y 
nado con el tiburón ballena. La etnografía con base en entrevistas semiestructuradas, cues-
tionarios y observación participante permite entender el proceso de producción espacial 
y económica que tiene lugar en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Los resultados de 
esta dinámica socioeconómica apuntan a que se han producido apropiaciones del territorio 
marítimo en franca contradicción con las medidas de protección y conservación señaladas 
por instituciones tanto internacionales, como nacionales. En la práctica, la conservación del 
hábitat de esta especie se ve amenazada por el aumento constante de prestadores de ser-
vicios que ofertan este producto cada temporada de avistamiento; asimismo, ha incidido 
silenciosamente en el despojo a los pescadores de una parte del territorio en el que realizan 
su actividad de carácter ribereño y de baja escala. Las políticas ambientales establecidas 
para el avistamiento del tiburón ballena han privatizado de facto espacios marítimos favo-
reciendo económicamente a empresas de alta capacidad logística en el mercado turístico. 
En este contexto las políticas de conservación del hábitat del tiburón ballena no han sido 
suficientes para contribuir a la conservación de esta especie, aun cuando las instituciones 
nacionales e internacionales promuevan su protección mediante el turismo; el propio mer-
cado turístico ejerce una fuerte presión ambiental hacia el tiburón ballena y su hábitat, por 
lesiones físicas, hostigamiento y por el aumento de la capacidad de carga, que son prácticas 
humanas poco sustentables.
Palabras clave: Turismo, apropiación territorial, tiburón ballena, conservación, despojo.
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El manglar es un ecosistema que provee medios de subsistencia y fuente de alimentos e in-
gresos en los hogares rurales. En México, la mayor superficie de manglar está en el estado 
de Campeche con 198 853 ha (25.6% nacional), siendo el ANP Laguna de Términos impor-
tante en su cobertura. El manglar ha estado sujeto a presiones de uso y a eventos meteo-
rológicos intensos, que han provocado su deterioro y generado zonas con necesidades de 
restauración. Hay que considéralos servicios sociales del manglar hacia la población local e 
involucrar a la comunidad en el proceso de restauración. La estrategia fue con el propósito 
de motivar la participación comunitaria en la restauración y conservación de los manglares 
de la isla de Carmen, con un enfoque ecosistémico y de equidad de género. A partir de 2010 
se desarrolló el proceso de planeación participativa realizando talleres de educación am-
biental, capacitación y participación social. La estrategia consistió de seis pasos: 1) Consul-
tas informales con la comunidad, 2) Talleres de participación social, 3) Construcción de la 
confianza y fortalecimiento de la participación comunitaria, 4) Retroalimentación de infor-
mación, 5) Organización comunitaria y toma de decisiones participativas y 6) Construcción 
de acuerdos y empoderamiento de la comunidad. A partir de este proceso participaron 550 
personas de la comunidad de Isla Aguada en la restauración y conservación de más de 
1300 ha de manglar, con acciones de restauración hidrológica, la recolecta de propágulos y 
el monitoreo ambiental. El involucramiento de la comunidad también permitió un cambio 
en la percepción social de la importancia y necesidad de conservar y restaurar los mangla-
res. Todo lo anterior contribuyó a la recuperación de las funciones y servicios ambientales 
del ecosistema de manglar y a que la comunidad se empoderara del proyecto lo cual es una 
garantía para darle continuidad y sostenibilidad al programa. 
Palabras clave: Laguna de términos, conservación, educación ambiental, percepción social. 
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La erosión costera representa un problema de manejo costero a nivel mundial porque oca-
siona importantes impactos ambientales, económicos, sociales y políticos. Bajo los escena-
rios del cambio climático la problemática podría agravarse, dificultando con ello su mane-
jo. En México, la costa norte de Yucatán muestra evidencias importantes de erosión desde 
hace décadas; pese a diversos esfuerzos gubernamentales y privados, el problema carece 
de una valoración integral. Este trabajo evalúa la condición del retroceso de playa en dos 
comunidades de Yucatán a partir de un análisis de percepción sobre los impactos que cau-
sa, el conocimiento de los servicios ecosistémicos (SE), un análisis de valoración económica 
parcial por la pérdida de infraestructura y las estrategias de manejo (EM) que se han imple-
mentado para atenderla. Se aplicaron encuestas a propietarios de inmuebles con frente de 
playa (2017 y 2018) para el análisis de percepción. La pérdida de servicios ecosistémicos y 
los impactos económicos por daño a infraestructura se estimaron simulando un escenario 
futuro con la tasa de erosión actual empleando SIGs. Y se consultaron fuentes de informa-
ción secundaria para compilar las EM implementadas. Los resultados muestran que ambas 
comunidades tienen situaciones antagónicas en su condición de erosión: mientras en Sisal 
existe un proceso de acreción de la playa, los encuestados reconocen más SE y existen 
pocas EM; en Chicxulub la playa presenta una erosión crítica, los encuestados reconocen 
menos SE, el valor estimado de pérdida económica fue del 40% en infraestructura y se han 
implementado cuatro EM. Este estudio evidencia que se ha reaccionado a la erosión cos-
tera con una percepción sesgada basada en las pérdidas de infraestructura, mientras que 
poco se ha reconocido la importancia de preservar otros SE no alterados. Esta información 
puede coadyuvar al manejo de erosión costera perfilándolo hacia un enfoque holístico, 
considerando la parte social, ambiental y económica. 
Palabras clave: cambio climático, valoración integral, retoceso de playa, impacto  
económico. 
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En zonas costeras la pérdida de humedales suele estar asociada a la expansión de la fron-
tera agropecuaria, el aumento de población, la urbanización y la sobre-explotación de re-
cursos naturales. Tal es el caso de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada localizada en la 
planicie costera de Chiapas, en donde sus humedales se han visto afectados por la imple-
mentación de políticas de desarrollo que han propiciado la expansión de la ganadería y 
agricultura desde principios del siglo XX, lo que hace el territorio de la Reserva vulnerable 
a las potenciales amenazas relacionadas al cambio climático. El objetivo de la ponencia es 
mostrar los cambios del paisaje en los humedales de la Reserva en el periodo comprendido 
entre 1972-2018, a partir de la incidencia que han tenido distintas políticas públicas. El mé-
todo comprende la construcción de un Sistema de Información Geográfico-Participativo 
basado en la interpretación de fotos aéreas, análisis de imágenes satelitales y mapeo par-
ticipativo; así como en la evaluación ambiental de políticas públicas. Entre los resultados 
más sobresalientes de la investigación, se encuentra que la mayor pérdida de humedales 
se encuentra en las selvas inundables y los tulares y popales. Las alteraciones producidas 
en las partes altas de la cuenca afectan a las lagunas costeras y los manglares, lo que ha 
implicado transformaciones en los modos y medios de vida de los pobladores locales. Se 
finaliza con una reflexión sobre las perspectivas en torno al cambio climático considerando 
una revisión de la literatura donde se enfatiza que las políticas deben crear una gobernanza 
dirigida a que los ecosistemas respondan de manera adaptativa a los huracanes, los incen-
dios, al aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura del agua, entre otros.
Palabras clave: Cambio climático, SIG-participativo, selvas inundables, evaluación  
ambiental. 
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El cultivo de palma de aceite ha crecido rápidamente en Campeche en los últimos años 
bajo un modelo de plantaciones campesinas a pequeña escala. El territorio de Campeche 
tiene un alto grado de conservación biológica y la expansión de la palma de aceite es moti-
vo de controversia por sus impactos ambientales y sociales. Cerca de la mitad de las áreas 
potenciales para el cultivo de la palma se localizan en los municipios costeros de Carmen 
y Palizada. Utilizando técnicas cuantitativas (encuesta) y cualitativas se trabajó con una 
muestra representativa de productores de palma de aceite para caracterizar sus prácticas 
productivas. Las plantaciones campesinas han mejorado las condiciones de vida material 
de los Palmicultores mediante la generación de ingresos económicos y de empleos, pero 
no ha sido un factor significativo para propiciar el desarrollo económico y social de las co-
munidades. Los campesinos muestran limitaciones para realizar un manejo adecuado de 
la palma de aceite y carecen de recursos para afrontar los costos de mantenimiento de las 
plantaciones, así como para expandir el cultivo. Por tal motivo las plantaciones campesinas 
tienen una baja intensidad de manejo, y en algunos casos se limita a la cosecha de racimos. 
Desde el punto de vista ambiental la sustentabilidad de las plantaciones campesinas sigue 
siendo incierta. Esto se debe a la relativamente reducida superficie sembrada, la escala de 
las plantaciones campesinas y al uso de áreas previamente deforestadas para su estable-
cimiento.  Los resultados indican que hay ventanas de oportunidad para incrementar la 
productividad de las plantaciones campesinas a niveles que dinamicen la economía local, 
e impulse el desarrollo de las comunidades en un marco de sustentabilidad.

Palabras clave: Impactos ambientales, condiciones de vida, costos de mantenimiento, sus-
tentabilidad. 
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La costa de Yucatán es vulnerable ante fenómenos hidrometeorológicos que comprometen 
la estabilidad y el bienestar de sus comunidades humanas.  Poco se ha documentado sobre 
cómo estas comunidades se preparan y responden a huracanes, turbonadas e inundaciones 
y si ello las coloca en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Este estudio caracteri-
za y analiza los factores de vulnerabilidad socioeconómica de los municipios costeros de 
Yucatán para mitigar y adaptarse a fenómenos relacionados al Cambio Climático. Se apli-
caron encuestas y entrevistas a pobladores de 9 comunidades costeras y se consultaron di-
ferentes fuentes de información bibliográfica para determinar indicadores de prevención, 
respuesta y recuperación. Se realizó un análisis multivariado para identificar similitudes y 
patrones entre comunidades, así como la relación entre comunidades e indicadores. Los re-
sultados mostraron 4 grupos de comunidades relacionadas por los indicadores y, por otro 
lado, que los pobladores tienen alta percepción personal sobre el riesgo que corren y una 
aceptable cohesión social para disminuirla; pero, aunque hacen una adecuación parcial de 
sus viviendas, no perciben en qué medida sus pertenencias están expuestas. Así mismo, 
poseen un bajo nivel de ingreso y prácticamente nulos mecanismos económicos para pre-
venir, responder o recuperarse de pérdidas materiales en sus viviendas. Sus principales 
mecanismos de reacción ante huracanes son prepararse para evacuar hacia albergues o co-
munidades cercanas y resguardar sus embarcaciones. Esta información analizada por co-
munidad permite identificar dónde están las zonas más vulnerables y en qué aspectos pue-
den construirse o mejorar capacidades para disminuir su vulnerabilidad socioeconómica; 
así mismo, proporciona elementos para que las autoridades locales adecuen sus acciones 
para fortalecer sus capacidades de gestión local ante el riesgo y la resiliencia de la costa. 
Palabras clave: vulnerabilidad socioeconómica, amenazas hidrometeorológicas, resiliencia 
social, indicadores. 
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El análisis de redes sociales (ARS) es una herramienta que permite identificar las interac-
ciones de los actores relacionados con el aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales en sistemas socio-ecológicos. En la península de Yucatán los  estudios bajo este 
enfoque se han llevado a cabo en Áreas Naturales Protegidas (ANP) terrestres, sin con-
siderar a profundidad a los ecosistemas marinos donde se realiza la pesca comercial y 
deportiva. Esto es de interés especial en sistemas socio-ecológicos insulares y arrecifales 
únicos, como el Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA) que cuenta con evidencias de 
deterioro ambiental y con dos políticas públicas contrastantes sobre la extracción pesquera 
y la protección ecológica. El objetivo del presente trabajo fue analizar las interacciones de 
los actores relacionados con la pesca comercial y recreativa en el PNAA en dos periodos 
de tiempo (declaratoria del programa de manejo del ANP y escenario actual), con el fin de 
analizar redes de co-manejo. Para ello, se caracterizaron los actores a partir de fuentes de 
información primarias y secundarias y se obtuvieron los estadísticos descriptivos de cada 
red. El ARS, se llevó a cabo con el software Ucinet V6. Los resultados señalaron que en el 
escenario actual se obtuvo un incremento de actores en 50% y nexos en 32% en compara-
ción con el periodo I (declaratoria del ANP). La red de colaboración se encuentra ausente 
en términos de conservación y los patrones de interacción en los recursos pesqueros co-
merciales y recreativos se han modificado en el tiempo, generando efectos negativos al 
sistema socio-ecológico. El nivel de co-manejo en el que se encuentra el PNAA de acuerdo 
con la tipología propuesta por Sen y Nielsen (1996) es de tipo instructivo-consultivo, lo que 
indica que el intercambio de información entre el gobierno y los usuarios actualmente es 
mínimo. 
Palabras clave: co-manejo, arrecifes, análisis de redes sociales, sistemas socio-ecológicos, 
recursos pesqueros. 
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Los recursos costeros proveen de servicios que favorecen procesos culturales y económicos 
que ayudan a mantener una creciente población, cuyo desarrollo implica la generación de 
satisfactores como energía, hábitat, alimento y recreación. La interacción de los recursos 
costeros y sus usuarios crean sistemas socioecológicos acoplados (SSEA), que se caracteri-
zan por ser estructuras complejas y crear atributos particulares a esta unión. Ante la com-
plejidad de estos sistemas se requieren de herramientas innovadoras que permitan estu-
diar las problemáticas y a su vez proveer información para la toma de decisiones sobre de 
manejo sostenible de los recursos costeros. Se propone al análisis de redes sociales (ARS), 
por ser un instrumento operativo para las relaciones funcionalistas existentes en los SSEA, 
como un método integral que permite la combinación de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos para la comprensión y la representación gráfica de SSEA. Se explica como el 
ARS puede ser construido a partir de distintas técnicas de recolección de información y su 
aplicación permite la identificación de actores, procesos de gobernanza, rutas de comuni-
cación, identificación de recursos de capital social, comprensión de gestiones ambientales, 
financieras, y políticas, así como de predicciones basadas en procesos organizacionales. El 
potencial del ARS se muestra a través estudios de caso sobre gestión de recursos costeros, 
tales como la coexistencia de actividades pesqueras y petroleras en el mar.
Palabras clave: sistema socioecológico; análisis de redes sociales, pesca, hidrocarburos.
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El Golfo de México se caracteriza principalmente por la presencia de la pesca y la industria 
de hidrocarburos en competencia por el espacio marino. Desde la reforma energética en 
2013, la relación entre ambas actividades extractivas se complicó con la entrada en vigor 
de nuevas leyes, empresas internacionales y nuevas instituciones. Para analizar las con-
diciones existentes al inicio de esta nueva etapa se diseñó y ejecuto el proyecto “Pesca y 
petróleo: línea base para el uso compartido de los espacios marinos en la costa de Tabas-
co” (PePe) desde una visión multidisciplinaria. Se enuncian las estrategias implementa-
das para desarrollar y conjuntar las líneas de investigación sobre planeación participativa, 
gobernanza y resolución de conflictos en espacios marinos, el rol de la mujer en las pes-
querías, valoración de provisión de alimento, acuicultura de moluscos bivalvos, ecología 
acuática y pesquera. Además de describir los principales hallazgos de cada línea de inves-
tigación, enfatizamos en la estrategia de vinculación que realizamos como un importante 
medio para transparentar las actividades del proyecto con los actores sociales.
Palabras clave: Golfo de México, reforma energética, Pemex, vinculación, transparencia.
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A pesar de que el turismo es la principal actividad económica en Quintana Roo, también 
es la que mayor impacto produce por sus externalidades, especialmente al recurso hídrico, 
que abastece a más de 1 500 000 de habitantes en el estado y es vulnerable a contaminación 
por infiltración, por sus propiedades geológicas e hidrogeológicas. Bajo este sentido, se 
eligió comparar la vulnerabilidad hídrica en dos localidades, una en la ciudad de Cancún, 
representando un desarrollo consolidado y otro en forma incipiente (poblado de Akumal). 
Estas diferencias se contrastaron mediante un análisis de percepción y análisis socio-ecoló-
gico. El componente social se obtuvo empleando una entrevista semi-estructurada (datos 
demográficos, de vivienda, calidad del agua y riesgos). Para el componente ecológico, se 
analizaron parámetros bacteriológicos y fisicoquímicos en muestras de agua, con base a 
las técnicas de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater y normas 
mexicanas. Los componentes social y ecológico se evaluaron mediante indicadores, y se 
integraron mediante un promedio aritmético ponderado, para evaluar su desempeño para 
cada localidad. Los resultados evidenciaron zonas sin acceso agua entubada ni drenaje, 
donde los habitantes optan por medidas informales e ineficientes, afectando la calidad del 
recurso hídrico, debido al desconocimiento sobre el destino final de sus residuos. Lo ante-
rior evidenciado, por la presencia de coliformes fecales, tensoactivos y alta concentración 
de nutrientes, lo que podría representar un riesgo a la salud a sus pobladores, al tener estos 
un contacto extensivo con el agua, y que más del 50% de los entrevistados no perciben el 
riesgo a enfermarse por usarla. Finalmente, la localidad en Akumal presento una mayor 
vulnerabilidad que la localidad en Cancún, a pesar de tener un tiempo mucho menor de 
desarrollo, lo cual se originó por su bajo desempeño ambiental, aunado a su alta vulnera-
bilidad intrínseca por su cercanía a la costa.
Palabras clave: Acceso al agua y saneamiento, riesgo a la salud, segregación espacial, 
Riviera Maya.
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En México la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es el principal cultivo agroindus-
trial. El estado de Campeche registra aproximadamente tres mil productores que se de-
dican a la plantación de cañaverales, no obstante, los rendimientos en el país oscilan en 
75-80 T Ha-1 mientras que en la entidad el promedio es menor a 50 T Ha-1 debido a factores 
limitantes como plagas, enfermedades, suelo, clima, manejo inadecuado o uso de varieda-
des no adaptables a las condiciones ambientales de la región. Considerando que es escasa 
la experimentación con nuevos materiales genéticos en la zona cañera del estado y que los 
genotipos existentes deben ser evaluados en diferentes condiciones para reducir la aporta-
ción de agroquímicos que deterioren al medio ambiente, en este proyecto se multiplicó las 
variedades: MEX 69-290, MEX 11-1201, MEX 11-1209, MEX 11-1211, MEX 11-1202, MEX 11-
1228, MEX 11-1231, MEX 11-1296, MEX 11-1265, MEX 11-1237. Los materiales genéticos se 
establecieron en el campo experimental del Instituto Tecnológico Superior de Champotón 
(ITESCHAM), para esto se control la maleza en el lugar mediante chapeo, se llenaron las 
bolsas oscuras de polietileno con 1 000 g de cachaza, se establecieron lotes de 50 piezas por 
cada variedad, se cortaron yemas en forma manual, se plantó una yema por bolsa colocán-
dolas en ángulo de 45 grados y se aplicó fungicida Ridomil® en dosis bajas para desinfec-
tar el sustrato. Durante el desarrollo de las plántulas se implementó riego de auxilio y se 
superviso el experimento. Se evaluó la germinación, altura de planta, diámetro del tallo, 
numero de hojas y plagas en los materiales genéticos. Los resultados en este experimento 
señalan que a los 25 DDS todas las variedades presentaban más del 50% de yemas germi-
nadas, a los 40 DDS la variedad con mayor población fue MEX 11-1211; respecto a la altura 
de planta los valores más altos se observaron en las variedades MEX 69-290, MEX 11-1201, 
MEX 11-1202; por su parte el diámetro fue mayor en MEX 11-1202; mientras que el mayor 
número de hojas por planta se presentó en las variedades MEX 11-1201, MEX 11-1209, MEX 
11-1202; durante el periodo evaluado no se presentaron índices significativos de plagas y 
enfermedades en las plántulas de caña.
Palabras clave: cane, saccharum, genotipos, azúcar, variedades.
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Las consecuencias progresivas del cambio climático representan costos económicos, am-
bientales y sociales que son urgentes de atender. Las zonas costeras constituyen sistemas 
socioambientales particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar y al incremento 
de la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos asociados al cam-
bio climático. Desde la perspectiva socioeconómica la vulnerabilidad, que a la postre se 
manifiesta en degradación ambiental e inequidad social, está directamente asociada a los 
esquemas de desarrollo prevalecientes, a las actividades productivas como turismo, pesca, 
acuacultura y al carácter de las políticas públicas.  En este trabajo se presentan resultados 
preliminares de una investigación que aborda los principales aspectos de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático en las localidades de Progreso, Celestún, Sisal, Río Lagartos y Di-
zilam de Bravo, pertenecientes a la zona costera de Yucatán. Se recupera el marco teórico 
de las capacidades y los medios de vida, que, desde una perspectiva multidimensional, 
estudia las propiedades de los capitales físico, humano, social, económico y natural, los 
cuales, dependiendo de su solidez, pueden servir de base para generar capacidades de 
resiliencia ante diferentes fenómenos naturales asociados al cambio climático. Se conclu-
ye que centrar esfuerzos de política en fortalecer diversos elementos inherentes al capital 
social (cohesión, asociatividad, fortaleza de las instituciones, confianza, redes, entre otros) 
podría generar mejores respuestas adaptativas y, por tanto, mejores capacidades para re-
ducir la vulnerabilidad de las comunidades ante este tipo de eventos.
Palabras clave: sistemas socioambientales, degradación ambiental, vulnerabilidad,  
respuestas adaptativas. 
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Limulus polyphemus (cacerolita de mar, cangrejo herradura, cangrejo bayoneta) es un artró-
podo de la Familia Merostomata que habita únicamente en dos regiones costeras de Amé-
rica: en la península de Yucatán y en la costa atlántica de los Estados Unidos de América 
(EUA). No obstante, la relativa cercanía geográfica entre estos dos puntos existe una gran 
distancia entre los trabajos de investigación y programas de manejo o preservación que en 
cada región se le concede a esta especie. Por ejemplo, las estrategias de educación ambien-
tal orientadas a la conservación de la cacerolita de mar en escuelas de EUA datan de por 
lo menos 15 años atrás. Por el contrario, en México se percibe una falta del conocimiento 
sobre la importancia ecológica, comercial y biomédica de la especie, aunque está protegida 
por legislaciones ambientales nacionales. El objetivo de esta investigación fue conocer qué 
factores bioeconómicos perciben los pobladores de dos comunidades de la península de 
Yucatán que influyen en las poblaciones de L. polyphemus. Se aplicaron 180 entrevistas es-
tructuradas a igual número de pobladores de Champotón, Campeche y Río Lagartos, Yuca-
tán, sin exclusión de edad o género. Los resultados preliminares apuntaron que el 68.89%, 
de los encuestados considera que las poblaciones de este invertebrado han disminuido y el 
26.66% piensa que se han mantenido. Asimismo un número prevalente de las poblaciones 
en las dos localidades estudiadas opina que las principales amenazas para las poblaciones 
de L. polyphemus lo constituyen la contaminación (71.67%) y la pesca furtiva para carnada 
en la pesquería de pulpo (64.44%). Se espera que estos resultados provean información 
base para posteriores estudios que proyecten programas de educación ambiental para pro-
mover el uso sustentable de esta especie en las localidades estudiadas.
Palabras clave: Pesquerías, pulpo, cacerolita de mar, península de Yucatán.
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PROBLEMÁTICAS POR FALTA DE TÉCNICAS DE MERCADEO  
DE LOS PESCADORES DE LA COSTA DEL RÍO USUMACINTA,  

EN TENOSIQUE, TABASCO
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División Académica Multidisciplinaria de los Ríos,  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Damríos, UJAT
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Las especies en peligro de extinción de la cuenca del Río Usumacinta así como la falta 
de técnicas de pesca, ni técnicas de mercadeo hacen que los pescadores de esta Región, 
sólo vendan mediante un Centro de Acopio, llamado módulo de pesca y en venta directa 
ubicados en uno de los  mercados del Municipio o mediante el pregón por las calles de Te-
nosique. Se realizó un estudio de caso, para describir las problemáticas de los pescadores, 
donde se encontró que no existe técnicas de pesca ni tampoco técnicas de mercadeo por lo 
que se propone que los especialistas en acuacultura y en administración, profesores de la 
Damríos, UJAT, organicemos una serie de capacitaciones a los pescadores para aprovechar 
las especies existentes y atraer al turismo ecológico.
Palabras clave: Peligro de extinción, módulo de pesca, técnicas de pesca, turismo  
ecológico.
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Los cambios en el clima han causado impactos en los sistemas naturales y humanos; estas 
modificaciones climáticas tienen consecuencias importantes para las sociedades, princi-
palmente para las poblaciones más vulnerables, como las de la zona costera, considerada 
como de alta vulnerabilidad ante los efectos potenciales del cambio climático. Para analizar 
la vulnerabilidad de la población, se debe entender su exposición al riesgo frente a la na-
turaleza dinámica e interrelación de las diferentes amenazas climáticas, así como las per-
cepciones de la población. Los datos analizados provienen de una encuesta de 91 reactivos 
aplicada a 327 viviendas de la población de Telchac Puerto, a 65 km al noreste de Mérida. 
El análisis descriptivo de la muestra se realizó mediante gráficas aluviales que muestran 
la relación de tres variables categóricas simultáneamente. Para el análisis multivariado se 
aplicó el Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA), con la ayuda del software R. El 
MCA es el equivalente de componentes principales para variables cualitativas como las 
que se midieron en la encuesta aplicada. Es una técnica multivariada descriptiva para re-
ducción de dimensionalidad a partir de un gran número variables cualitativas.  De este 
análisis se interpretaron los dos primeros componentes, permitiendo confirmar que las 
personas menos vulnerables son las tienen una percepción aceptable de sus autoridades, 
un nivel socioeconómico alto, así como un entorno urbano adecuado.  Con la ayuda de 
estos dos primeros componentes se pudo interpretar el grado de vulnerabilidad asociado 
a cada cuadrante del plano, permitiendo así integrar la información en solo dos variables.
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