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RESUMEN1 

 
Las lagunas costeras se encuentran 

en zonas litorales con profundidades 
generalmente someras y son ambientes 
salobres con un gradiente salino que 
disminuye hacia las desembocaduras 
internas de los ríos. Dentro de estos 
sistemas, uno de los componentes 
biológicos más importantes es el 
fitoplancton. La laguna “Cabeza de Charco” 
se encuentra localizada en la zona sur de la 
denominada Costa Chica en el municipio de 
Copala, Guerrero, Mexico y constituye un 
sistema importante tanto desde el punto de 
vista ecológico como para la producción 
pecuaria. En este sentido, el conocimiento 
de los componentes microalgales que 

 
1Recibido: 17/10/2023; Aceptado: 24/10/2023; 

Publicado en línea: 27/10/2023. 

sustentan la productividad primaria, aporta 
información para establecer planes de 
manejo y uso de este tipo de sistemas en la 
producción de alimento. El análisis de 
diversidad microalgal de las 91 especies 
reportadas para esta laguna incluyó a las 
divisiones: Heterokontophyta, Chlorophyta, 
Cianobacteria, Euglenophyta y Dinophyta. 
Los resultados muestran que la laguna 
“Cabeza de Charco” cuenta con una menor 
diversidad en las zonas donde se encuentran 
asentamientos humanos y va aumentando 
conforme la presencia de estos va 
disminuyendo. Esta diversidad de 
microalgas presenta potencial para su uso 
como alimento vivo en la acuicultura. 
 
Palabras-clave: Microlagas, Acuicultura, 
laguna costera, productividad primaria. 
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ABSTRACT 
 

Coastal lagoons are found in coastal 
areas with generally shallow depths and are 
brackish environments with a saline gradient 
that decreases towards the internal mouths 
of the rivers. Within these systems, one of the 
most important biological components is 
phytoplankton. The “Cabeza de Charco” 
lagoon is in the southern area of the so-called 
Costa Chica in the municipality of Copala, 
Guerrero, México, and constitutes an 
important system both from an ecological 
point of view and for livestock production. In 
this sense, knowing the microalgal 
components that support primary productivity 
will serve to establish management plans 
and use of this type of systems in food 
production. The analysis of microalgal 
diversity of the 91 species reported for the 
lagoon, included the divisions: 
Heterokontophyta, Chlorophyta, Cianobacteria, 
Euglenophyta and Dinophyta. The results 
show that the “Cabeza de Charco” lagoon 
has a lower diversity in the areas where 
human settlements are found, and it 
increases as their presence decreases. This 
diversity of microalgae presents potential for 
use as live food in aquaculture. 
 
Keywords: Microalgae, Aquaculture, coastal 
lagoon, primary productivity. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las lagunas costeras son depósitos 
poco profundos que se encuentran en la 
zona litoral. Estos ecosistemas están 
separados del mar por una franja estrecha 
de tierra, que se forma como resultado de 
depósitos deltaicos o dunas de arena. El 
viento, oleaje y/o las corrientes favorecen la 
creación de dunas y crean una comunicación 
permanente o efímera de la laguna con el 
mar (Oliva-Martínez et al., 2014). Las 
lagunas costeras son ambientes salobres 
que presentan un gradiente salino que 
disminuye hacia las desembocaduras 
internas de los ríos y en muchos casos, con 
base en la época del año. Los factores 
ambientales en este tipo de sistemas son 
importantes ya que determinan las 

características biológicas de las especies 
que ahí habitan (Bulit y Díaz, 2009). Los 
principales factores que definen estos 
ecosistemas son la profundidad, salinidad, 
temperatura, luz, transparencia, oxígeno 
disuelto, nutrientes y pH. La salud de estos 
ecosistemas se encuentra en función de una 
adecuada mezcla entre aguas dulces y 
marinas, ya que, si domina una de ellas, la 
circulación de nutrientes y la productividad 
primaria pueden verse afectadas. 

 
Uno de los componentes biológicos 

más importantes de estos ecosistemas son 
las microalgas (De la Lanza, 2004). Estos 
organismos autótrofos juegan un papel 
fundamental en los procesos biogeoquímicos 
de diversos compuestos, debido a que 
incorporan y transforman rápidamente 
elementos inorgánicos dentro de formas 
orgánicas. De esta forma, las microalgas 
generan la materia orgánica requerida para 
el desarrollo y crecimiento de organismos 
heterótrofos, lo que los convierte en la base 
de las redes tróficas e indicadores de la 
calidad del agua (Varona-Cordero y 
Gutiérrez, 2006). Las condiciones físicas, 
químicas y de conservación del medio 
acuático determinan la composición y 
distribución de estos organismos, de manera 
que los trabajos taxonómicos proporcionan 
información suficiente para evaluar el estado 
general de los cuerpos de agua (Olivia-
Martínez et al., 2014; López et al., 2016).  

 
Tanto la productividad primaria como 

la secundaria que se generan en la columna 
de agua de este tipo de sistemas suele ser 
alta, tanto, que pueden sustentar el 
desarrollo de pesquerías y la acuicultura, lo 
que permite generar sustento económico, 
servicio turístico y gastronómico. El 
fitoplancton es utilizado como como alimento 
vivo en las primeras etapas de desarrollo de 
los peces y es la base alimenticia de los 
macroinvertebrados producidos en la 
acuicultura (Pérez-Rodríguez, 1997). En 
este trabajo se evaluó la composición 
taxonómica del fitoplancton de la laguna 
“Cabeza de Charco”, con la finalidad de 
aportar información que coadyuve en 
actividades pesqueras y de acuicultura. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La laguna Cabeza de Charco se 

localiza en la costa sur del Océano Pacifico 
que corresponde al territorio nacional, entre 
los paralelos 16°30’ y 16°40’ latitud norte y 
98°55’ longitud oeste, en la localidad Playa 
Ventura de la colonia Juan N. Álvarez, la cual 
pertenece al municipio de Copala, Guerrero. 
Este cuerpo de agua presenta una extensión 
de 9.8 km de largo con un promedio de 80 m 
de ancho, es de aguas someras con una 
profundidad de 1 a 3 m. En esta laguna 
desembocan el río San Francisco en la parte 
oeste (Granados, 1978). Se cataloga como 
tipo III-A, cuyas características son: 
depresión inundada en los márgenes 
internos del borde continental, la antigüedad 
de la formación de la barrera data del 
establecimiento del nivel de agua actual, ejes 
de orientación paralela a la costa, 
batimétricamente es típicamente somera, 
con barreras arenosas extremas y múltiples, 
escurrimiento localizado, su forma y 
batimetría es modificada por acción de las 
mareas, oleajes tormentosos y arena; la 
dinámica (energía) es relativamente baja, 
excepto en los canales y durante 
condiciones de tormenta y presenta salinidad 
variable según las zonas climáticas 
(Lankford,1977). 

 
Los muestreos se realizaron en los 

meses de enero, abril y octubre del 2019, en 
tres sitios establecidos a lo largo de la laguna 
denominados estaciones E1, E2 y E3. Para 
la recolecta del material biológico se utilizó 
un copo para fitoplancton con abertura de 
poro de 60 micras, colocando la muestra en 
frascos opacos con capacidad de 100 ml, 
cada una de las muestras fueron fijadas con 
formol al 4% para su posterior análisis 
(García, 2004). Para el trabajo de 
laboratorio, se siguió la técnica propuesta 
por García (2004), donde se utiliza un 
microscopio Leica ICC50 HD con cámara, a 
la par del registro fotográfico de los 
organismos reconocidos mediante una 
primera revisión en fresco y posteriormente 
la preparación de laminillas permanentes 
siguiendo la técnica de limpieza por digestión 
ácida, propuesta por Johansen et al. (1983) 

para el grupo de las diatomeas. Para el resto 
de los grupos fitoplanctónicos se emplearon 
las técnicas de Haste y Fryxell (1970), 
Simonsen (1974) y Haste (1978). 

 
La identificación de especies se 

realizó con claves taxonómicas y trabajos 
especializados, así como base de datos 
electrónicos (Figueroa-Torres et al., 2008; 
Pineda-López et al., 2009; Esqueda-Lara y 
Hernández-Becerril, 2010; Ponce-Márquez 
et al., 2019; Guiry y Guiry, 2019; 
Plankton*Net, 2019; WoRMS, 2019). La 
clasificación utilizada fue la propuesta por 
Guiry y Guiry (2019). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Las lagunas costeras presentan 
características muy particulares como son: la 
presencia de una biota local abundante, una 
notable exportación de materiales 
biogénicos hacia la zona costera y una 
retención significativa de nutrientes y materia 
orgánica en los sedimentos. Estas 
condiciones las hacen ecosistemas 
altamente productivos y son hábitats idóneos 
para el desarrollo del fitoplancton. En el 
presente estudio el número de especies 
reconocidas fue de 91, distribuidas en cinco 
divisiones, 10 clases, 25 órdenes, 40 familias 
y 54 géneros (Cuadro 1). 

 
En trabajos referentes a la diversidad 

del fitoplancton en lagunas costeras de 
México se han reportado registros similares 
a este estudio (Campos-Campos et al., 2012; 
Poot-Delgado et al., 2015; Ulloa et al., 2017; 
Herrera-Silveira et al., 2019). La comunidad 
fitoplanctónica en estos ambientes está 
dominada por especies de cuatro grupos 
principales: Bacillariophyta, Chlorophyta, 
Cyanobacteria y Dinophyta (Quinlan y 
Phlips, 2007; Badylak et al., 2007; Novelo y 
Tavera, 2011; Campos-Campos et al., 2012; 
Poot-Delgado et al., 2015; Salcedo-Garduño 
et al., 2019), los cuales concuerdan con lo 
obtenido para la Laguna “Cabeza de 
Charco”. El grupo dominante en la mayoría 
de los cuerpos de agua, en cuanto a número 
de especies es Bacillariophyceae, lo que 
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coincide con el presente estudio (Varona-
Cordero y Gutiérrez, 2006); esta dominancia 
indica principalmente que las condiciones 
ambientales, como el aporte de agua 
continental por la descarga de los ríos, el 
efecto de la mezcla por el viento y la marea, 
aunado a la morfología de los sistemas 
propician condiciones adecuadas para su 

establecimiento. Los resultados confirman a 
este grupo como dominante de los 
ecosistemas acuáticos y que, como se 
señala en la literatura, es un grupo que 
presenta una amplia distribución (Novelo, 
2012; Rivera et al., 2003; Avendaño y 
Caballero, 2020). 

  
 

Cuadro 1. Microalgas presentes y reconocidas en la laguna costera “Cabeza de Charco” 
durante el periodo de estudio y por estación (E) de muestreo. 

Clase Género Especie E1 E2 E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bacillariophyceae 

Achnanthidium A. exiguum  X   

Amphora 

A. veneta var. capitata    X 

A. copulata    X 

Aneumastus A. tusculus  X    X 

Anomoeoneis A. sphaerophora  X   

Campylodiscus Campylodiscus sp.   X 

Craticula C. halophila   X X 

Cylindrotheca C. closterium  X X X 

Cymatopleura Cymatopleura sp. X X  

Cymbella 
Cymbella sp. X  X 

C. neocistula  X  X 

Diploneis 

D. nitescens  X  X 

D. ovalis  X  X 

D. notabilis  X  X 

Fragilaria 

Fragilaria sp.1 X  X 

Fragilaria sp.2 X  X 

F. capucina  X  X 

F. crononensis  X  X 

Gomphoneis Gomphoneis sp.  X  

Gomphonema G. mexicanum  X X X 

Gyrosigma Gyrosigma sp.  X  

Hantzschia H. amphioxys  X   

 

Navicula 

Navicula sp.1  X X  

Navicula sp.2  X X  
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N. radiosa  X X  

Neidium N. affine  X   

 

Nitzschia 

Nitzschia sp.1  X X X 

Nitzschia sp.2  X X X 

Nitzschia sp.3  X X X 

Nitzschia sp.4  X X X 

N. sigmoidea  X X X 

N. amphibia  X X X 

N. apiculata  X X X 

N. fonticola  X X X 

N. clausii  X X X 

Plagiotropis P. arizonica  X  X 

Pinnularia 
P. gibba  X X  

P. lundii  X X  

Pleurosigma 
Pleurosigma sp. X   

P. fasciola  X   

Pseudonitzschia Pseudonitzschia sp.  X  

Sephallophora S. blackfordensis  X  X 

Surirella 
S. robusta  X   

Surirella sp. X   

Synedra S. gailonii X   

 S. ulna X  X 

Tryblionella Tryblionella sp.    X 

Epithemia Epithemia sp.   X 

 Rhopalodia R. gibba  X X X 

 R. gibberula  X X X 

 

 Ulnaria 

U. ulna  X X  

U. contracta  X X  

U. acus  X X  

Coscinodiscophyceae Aulacoseira Aulacoseira sp. X   

Mediophyceae  Cyclotella C. meneghiniana  X X X 

 

 

 

 

 

Zygnematophyceae 

Closterium C. delpontei  X   

 

 Cosmarium 

Cosmarium sp.  X X 

C. circulare var. minus   X X 

C. margaritiferum   X X 

Mougeotia Mougeotia sp.  X   

 

 

Staurastrum sp.1  X X  

Staurastrum sp.2  X X  
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 Staurastrum Staurastrum sp.3  X X  

S. gracile  X X  

S. planctonicum  X X  

S. crenulatum  X X  

 

 Staurodesmus 

S. convergens  X X  

S. dickiei  X X  

Chlorophyceae 

Ankistrodesmus Ankistrodesmus sp. X X  

Coelastrum C. pseudomicroporun  X   

Desmodesmus Desmodesmus sp.  X  

Eudorina Eudorina sp.  X X 

Pediastrum P. tetras  X   

Scenedesmus 

S. acutiformis  X  X 

S. arcuatus 

var. platydiscus  
X  X 

Ulvophyceae Ulothrix U. tenerrima  X   

Trebouxiophyceae Oocystis Oocystis sp.  X  

Cyanophyceae 

Anabaena 
Anabaena sp.1  X X  

Anabaena sp.2  X X  

Lyngbya L. major    X 

Microcystis M. flos-aquae  X   

Spirulina S. subsalsa  X   

Trichodesmium T. erythraeum  X X  

Euglenophyceae 

Euglena E. tornata    X 

Lepocinclis L. acus   X X 

Phacus 

Phacus sp.1    X 

Phacus sp.2    X 

P. longicauda    X 

Dinophyceae 

Protoperidinium P. brevipes  X   

Ceratium 
C. hirundinella   X  

C. kofoidii   X  
 

 

 

La E1 registró la mayor diversidad al 
tener 68 especies, seguida por la E2 con 48 
y por último la E3 con 45 (Cuadro 1). De las 
91 especies, 12 se reconocieron en las tres 
estaciones; se considera que estas 
diferencias se presentan debido a las 
características de cada estación de 

muestreo. La E1 se encuentra muy próxima 
a la desembocadura del río San Francisco 
con el mar, zona además influenciada por los 
escurrimientos de la laguna de Chautengo, 
que se ubica a seis kilómetros de distancia y 
donde las divisiones Heterokontophyta y 
Chlorophyta fueron dominantes. En las 
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estaciones E2 y E3 la influencia de los 
asentamientos humanos y sus actividades, 
reflejan la disminución de las especies 
registradas (De la Lanza, 2004). Las 
condiciones de estas estaciones son 
someras y la presencia considerable de 
plantas acuáticas interfiere en la penetración 
de la luz, en consecuencia, la productividad 
primaria del fitoplancton es menor en 
comparación a la E1. Esta situación se ha 
registrado en otros sistemas semejantes a 
este, donde además coincide con un mayor 
registro de organismos durante la temporada 
de lluvias, ya que, para el desarrollo de las 
microalgas, el ambiente acuático debe tener 
características particulares que les permita 
establecerse y ciertas corrientes que 
contribuyan con la dispersión (López et al., 
2016; Campos et al., 2017, Esqueda-Lara, et 
al., 2021). 

 
Las especies Trichodesmium 

erythraeum, Lyngbya major, Cylindrotheca 
closterium y Spirulina subsalsa (Figura 1) 
estuvieron presentes en la mayoría de las 
estaciones de muestreo y se reportaron 
anteriormente en distintos trabajos de 
investigación, incluso asociadas a 
florecimientos algales nocivos (Alonso-
Rodríguez et al., 2004; Brand-Schmidt et al., 
2011; Cortés-Lara et al., 2012; Hernández-
Becerril, 2014). Algunas otras especies 
como Lepocinclis acus no cuentan con 
registro previo para este tipo de sistemas y 
este trabajo es el primero en reportarla. 
Lepocinclis acus también ha sido registrada 
en la cuenca baja del río Usumacinta, de 
igual manera como nuevo registro para ese 
sistema (Esqueda-Lara et al., 2016). 
 

Considerando que estos sistemas 
lagunares son de suma importancia al 
desarrollarse actividades económicas como 
la pesquería y ostricultura, es importante 
señalar que varios de los géneros 
reconocidos en esta laguna son empleados 
como alimento en el cultivo de especies de 
interés comercial como peces, bivalvos y 

crustáceos debido a su alto valor nutrimental 
(Hernández-Almeida et al., 2019), dentro de 
estos géneros están Spirulina, Chlorella, 
Scenedesmus, Desmodesmus, Nitzschia, 
Amphora y Navicula; además, la alta 
productividad primaria generada de manera 
natural por el fitoplancton, permite la 
presencia de productores secundarios, 
originando sistemas altamente productivos 
con posibilidades para practicar la 
acuicultura. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La diversidad de especies de 
fitoplancton de la laguna costera “Cabeza de 
Charco” puede estar influenciada por los 
sistemas acuáticos aledaños. La cercanía y 
comunicación de la laguna costera “Cabeza 
de Charco” con el río San Francisco y con la 
laguna de Chautengo, permiten la 
distribución de estas especies 
fitoplanctónicas. La dominancia de la clase 
Bacillariophyceae no sólo se presenta en 
ambientes salobres, también en los sistemas 
con baja salinidad, lo que indica la alta 
capacidad de las especies de este grupo 
algal a adaptarse a una gran variedad de 
condiciones ambientales. La gran diversidad 
de grupos algales en esta laguna indica que 
las condiciones ambientales permiten la 
coexistencia de estos grupos y que se han 
adaptado a las características propias de 
este sistema. 
 

El reconocimiento de las especies 
permitió identificar a distintos géneros que 
son empleados en acuicultura. En 
consecuencia, la laguna costera “Cabeza de 
Charco” es un sistema que presenta un alto 
potencial para esta actividad y las microalgas 
pueden ser utilizadas como fuente de 
alimento de alta calidad nutrimental. Esta 
situación propicia un área de oportunidad 
para las poblaciones aledañas y generar 
recursos económicos. 
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Figura 1. Microalgas presentes en la laguna costera “Cabeza de Charco” durante el periodo 
de estudio y en todas las estaciones de muestreo. A) Cylindrotheca closterium, B) Lyngbya 

major, C) Spirulina subsalsa, D) Trichodesmium erythraeum. 
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