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RESUMEN. 

Durante el período de Otoño e Invierno (1972-1973), se reali- 
zaron seis muestreos de superficie en el estero de Punta Banda. En el 
presente escrito se presentan y discuten los resultados de temperatura 
salinidad, concentración de oxígeno disuelto, porciento de saturación 
de oxígeno y pH. Además de los muestreos anteriores se efectuaron dos 
estudios de la variación diurna de temperatura, salinidad y concentra 
ción de oxígeno disuelto. Se obtuvieron las siguientes conclusiones :- 
los gradientes fueron más intensos en Otoño que en Invierno; en 
ral, la temperatura fué más elevada hacia el interior del estero 

gene 

la boca del mismo; 
que en 

lluvias, 
con excepción de los períodos en que se registraron 

la salinidad fué mayor en el interior del estero que en la bo 
ca; las variaciones de la concentración de oxígeno disuelto concordã 
ron en general con las de pH, con valores altos de concentración de - 
oxígeno correspondiendo a valores también altos de pH, y viceversa; el 

porciento de saturación de oxígeno presentó frecuentemente valores me 
nores de lOO%, debido a la intensa oxidación biológica en el estero;: 
la temperatura del aire tiene un efecto máximo en la variación diurna 
de la temperatura del agua, mientras que las mareas afectan grandemen- 
te la variación diurna de salinidad; la variación diurna de la conten 
tración de oxígeno disuelto es afectada por el ciclo diurno de radiã 
ción solar y por los movimientos advectivos causados por las mareas. - 

ABSTRACT. 

Surface sanples were taken in six trips to the Estero de Pun 
ta Banda, during Fa11 and Winter (1972-1973).In the present manuscript 
results of temperature, salinity, dissolved oxygen concentration, per 
cent oxygen saturation and pH are presented and discussed. Besides the 
surface sampling nentioned before? two studies of the diurna1 variati- 
on of tenperature, salinity and dissolved oxygen concentration were ca 
rried on. The following conclusions were obtained: the gradients were 
more pronounced during Fa11 than during Winter; in general, the tenpe 
rature was higher in the interior of the Estero than at the mouth; sã 
linity was higher in the interior of the estero than at the nouth,witfì 
exception of the periods with rainfall; the dissolved oxygen concentra 
tion variations generally agreed with those of pH, with higher values 
of oxygen concentration corresponding to higher values of pH, and vice 
versa; the oxygen percent saturation values were frequently less thañ 
lOO%, due to the intense biological oxidation in the estero; the maxi 
nun effect on the diurna1 variation of water tenperature is due to the 
air temperature, while the tides affect greatly the salinity diurna1 
variation; the dissolved oxygen concentration diurna1 variation in is 
fected by the diurna1 cycle of solar radiation and by advection caused 
by tides. 
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18 INTRODLJCCION. 

a) Antecedentes y objetivos. 

Uno de los problemas que - 
se han venido desarrollando en Baja 
California, es el hecho de que lOS 

recursos pesqueros de aguas coste 
ras, que se han estado explotandõ 
comercialmente, éstán disminuyendo- 
paulatinamente. Esto ocurre al mis 
mo tiempo que la membrecía de las 
diferentes cooperativas pesqueras 
aumenta, como resultado del incre- 
mento demográfico de la Península. 
Como dos posible soluciones a este 
problema se tienen: Por un lado, el 
encontrar nuevos recursos pesqueros 
comercialmente explotables; Y por 
el otro, el desarrollar mariculti 
vos en los diferentes cuerpos de ã 

ua protegidos y semiprotegidos (bã 
[ías , esteros y lagunas costeras) .- 

La segunda solución a este 
problema es la-que ha motivado el 
oresente trabajo. El desarrollar ma 
L . 
ricultivos es ;n problema relativã 
mente complejo. Es necesario realr 
zar experimentos a nivel de planes 
piloto para obtener experienc,ias, 
que nos lleven a determinar que es 
pecies son comercialmente cultiva 
bles y cuáles son los métodos de 
cultivo más adecuados. La Unidad de 
Ciencias Marinas de la Universidad 
Autónoma de Baja California, está 
tratando de desarrollar un programa 
de maricultivos en la Península de 
Baja California. Por su cercanía al 
lugar donde se localita la Unidad- 
de Ciencias Marinas, y por SUS facl 
lidades de acceso, el esterocz;oPFi 
ta Banda se ha considerado 
lugar ideal para llevar a cabo PlE 
nes piloto de maricultivos. 

Uno de los primeros pasos, 
para el desarrollo de maricultivos 
es el conocer la hidrología del 1~ 
gar, asf como los demás aspectos e 
cologícos que de diferentes maneras 
afectan las especies que se preten_ 
den cultivar. El estero de Punta 
Banda ha sido pobremente estudiado 
hasta ahora. Walton (1955), estudió 
la ecología de los foraminíferos 
bentónicos en la Bahía de Todos San 
tos. En su estudio incluye una sec 
ción sobre los foraminíferos bentó 
nitos del estero de Punta Banda, 7 
una somera descripción de la tempe 
ratura y salinidad superficiales ,- 
para algunos meses del año. Benson 
(1959) > estudió la ecología de 02 
trácodos recientes de la región de 
la Bahía de Todos Santos, incluyen 
do el estero de Punta Banda. Hubbs 
y Hubbs (1963), midieron la tempera 
tura superficial, durante tres añoS 
en diferentes puntos de la costa en 
tre la Jolla, California y Punta Es 
genia, Baja California. Tres de SUS 

estaciones estuvieron localizadas 
en el estero de Punta Banda. El es 

tero de Punta Banda ha sido conside_ 
rado recientemente como un lugar 
donde se puede construrr un puerto 
para embarcaciones pequeñas.O’Brien 
y Zeevaert (1969), presentaron un 
trabajo al respecto en la onceava 
Conferencia de Ingenierfa Costera, 
en Londres, Inglaterra. 

El objetivo del presente 
trabajo es el de estudiar la distri 
bución superficial de la salinidad 
temperatura, concentración de oxíge- 
no disuelto y pH en el estero de Pun 
ta Banda; los cambios de esta distri 
bución en función del tiempo, duran 
te Otoño e Invierno y la variación 
diurna de estos parámetros. La sall 
nidad, temperatura, concentración dé 
oxígeno disuelto y pH del agua de 
mar,considerados como factores ecoló 
gicos que afectan a una especie tui 
tivable, son muy importantes. El CE 

nocimiento de su variación en fuii 
ción del tiempo y el espacio es unã 
herramienta qÜe se puede utilizar pa 
ra decidir las especies que se van a 
cultivar. 

b) Descripción geográfica del área- 
de trabajo. 

La Bahía de Todos Santos se 
localiza entre las latitudes 31” 40’ 
N y 31’ 56’N, y entre las longitudes 
116” 36’ W y 116O 50W.Es una bahía gran 
de y abierta con un área aproximada 
de noventa millas cuadradas (Walton, 
1955). El estero de Punta Banda, es 
una laguna costera localizada a 10 
largo de la orilla sureste de 1; ,“,; 
hía de Todos Santos (O’Brien 
vaert, 1969) . El estero está separa 
do de la bahía por una barra arenosa 
que se extiende de Punta Banda. hacia 
el noroes te, con un poco más de sie 
te kilómetros de longitud. 

Benson (1959), menciona que 
el estero tiene dos millas de ancho; 
pero, con excepción de algunos perfc 
dos con mareas excesivamente altas, 
la zona con agua solamente alcanza- 
un máximo de un kilómetro de ancho. 
El estero se caracteriza por un ~5 

nal en forma de “LI, con una pro fug 
didad máxima que no excede seis metros. 
Al este del canal se extiende una rna 
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risma poco desarrollada cortada por 
canales sinuosos (Walton, 1955). La 
Secretaría de Marina de México llevó 
a cabo recientemente un estudio .bati 
métrico y de desplazamiento de mareos 

en el estero (Hernández, comunica 
ción personal). 

No existe un aporte contí 
nuo de agua dulce al estero, pero du 
rante los períodos de lluvia el apor 
te es considerable a traves de los a 

rroyos que se encuentran cerca de la 
boca del estero y a lo largo de la 
base de Punta Banda (Walton, 1955). 
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O’Brien y Zeeveart ( 1969 ) 
describen muy someramente los proce 
sos geológicos de formación del este 
ro. De acuerdo con ellos el estero- 
de Punta Banda es la ori_lla de un va 
lle (Maneadero) que fué .formado poy 
el’hundimiento de un bloque localiza 
do entre la península rocosa de Puñ 
ta Banda y las tierras altas al no? 
te de la boca del estero. La locali 
zación de las líneas de falla aún ec 
tán marcadas por escarpes. 

El valle fué una bahía pro 
funda que posteriormente se llenó de 
sedimentos acarreados por los ríos - 
de San Carlos y San Miguelito.No hay 
evidencias de un flujo substancial 
de agua dulce en años recientes. La 
barra arenosa que separa el estero! 
de la Bahía de Todos Santos ha cree’ 

do de Punta Banda hacia el norte 
rante épocas geológicas recientes. 

dg 

METODOS DE OBTENCION DE DATOS: 

Se reali.zaron seis muestreos 
de superficie, uno cada mes dura; 

te el período de octubre de 1972, ã 
Marzo de 1973. En cada muestreo se 
cubrió el plan de estaciones mostra 
do en la figura 1. La localización 
de las estaciones de muestreo se de 
terminaba en el campo por estima app 
yándose en puntos fijos en la costa. 
El error estimado de la localización 
se considera no mayor de 10 metros. 
Cada muestreo se inició aproximada 
mente a las 07:OO horas y se 
zó en aproximadamente 5 horas. 

finalE 
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Fig. 1. Localización hidrogrófica de las estaciones utilizadas en el presente trabajo. 
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Al estar ocupando cada esta 
ción se determinó la temperatura! el 
pH y las condiciones meteorológicas 
Y se colectaron muestras de salini 
dad y oxigeno disuelto para su poste 
rior análisis en el laboratorio. Las 
variables meteorológicas anotadas - 
fueron: magnitud y dirección de la 
velocidad del viento; porciento de 
nubosidad y tipos de nubes; y en al 
gunas estaciones la temperatura del 
aire. 

Se efectuaron dos estudios 
de la variación diurna de los valo- 
res superficiales de temperatura, sa 
linidad y concentración de oxígenõ 
disuelto, as! como temperatura del 
aire y demás condiciones meteorológi 
cas. Estos estudios se realizaron eñ 
dos estaciones, una en la cabeza y 
otra en la boca del estero (fig. l,- 
c;rculos abiertos ) . El primero, 
se llevó a cabo de las 10: 30 horas - 
del día 8 de Febrero a las 08:30 ho 
ras del día 9 de Febrero, en la esta 
ción de la cabeza del estero; y el 
segundo se llevó a cabo de las 09:OO 
horas del día 14 de Febrero a las- 
07: OO horas del día 15 de Febrero en 
la estación de la boca del estero.- 
Los muestreos se realizaron a inter _ 
valos de dos horas. 

Las determinaciones de PLL > 
se hicieron utilizando electrodos de 
vidrio Y un notenciómetro de batería 
Orión, modelo 407. Para las determi 
naciones de la concentración de oxi 
geno disuelto se utilizó el método- 
macro-ldinkler descrito por Strick 
land v Parsons (1966). Las determina 
ciones de salinidad se llevaron a cã 
bo mediante la medición de la condu? 
tividad relativa de las muestras utr 
lizando un salinómetro Beckman, modc 
lo 118N:OO. Para calcular la solubr 
lidad de oxígeno disuelto se utilizc 
un nomograma basado en los datos de 
Green (1965). Con los valores de so 
lubilidad y los de la concentración1 
de oxígeno medidos? se obtuvo el paf 

centaje de saturacrón según la sr 
guiente fórmula: 9, sat.= (02/0’2) X 

100, donde 02 es el oxígeno medido y 

O’z es la solubilidad del oxígeno. 

RESULTADOS. 

a) Resultados para Otoño. 

Durante Otoño se realizaron 
tres cruceros. El primero se efectuó 
el 14 de Octubre, el segundo el 28 
de Noviembre y el tercero el 20 de 
Diciembre. 

Para el mes de Octubre la- 
distribución de temperatura fué bas 
tante regular (fig. 2). La temperatü 
ra aumentó progresivamente de la bõ 
ca hacia el interior del estero, oã 
sando por un máximo en la zona cercã 
na al vértice de la “L”. para luegõ 
disminuir hacia la cabeza del estero 
El mínimo registrado fué de 18.5”C,- 
y el máximo fué de 21.2’C. La distri 
bución de salinidad fué muy similar- 
a la de la temperatura (fig.3). En 
general la salinidad aumentó de la 
boca del estero hacia la cabeza, mos 
trando un gradiente casi exclus ivã 
mente en el sentido longitudinal dei 
estero. El mínimo de salinidad fu& 
de 33.5: “/,, Y se registró cerca de 
la boca-del estero; y-el máximo fué 
de 35.20”/,,, en la cabeza. La con 
centración de oxígeno disuelto mues 
tra gradientes no sólo en el sentidõ 
longitudinal del estero sino tambien 
en el sentido transversal (fig.4) El 
gradiente en el sentido transversal 
se muestra más claramente en la mi 
tad externa del estero, de la bock 
hacia el interior. En general se re 
gistraron valores más bajos de lã 
concentración de oxígeno disuelto en 
la parte cercana a la orilla sureste 
del estero. El gradiente en el senti 
do longitudinal se muestra más clarã 
mente en el extremo interno del este 
ro, con los valores más bajos en lã 
cabeza. El valor mínimo fué de 3.92 
ml/l y se registró en la parte adya 
cente a la barra, cercana a la boca, 
La distribución del porciento de sa 
turación de oxígeno fué muy similar 
a la de la concentración de oxí gen0 
disuelto (fig. 4 y 5). El valor más 
bajo fué de 74%, y corresponde al mí 
nimo de concentración de oxígeno dT 
suelto. El máximo de lll%, habie’ndõ 
se registrado en la parte adyacente- 
a la orilla sureste, cercana a la ca 
beza (fig.5) la distribución del pH 
es también muy similar a la de la 
concentración de oxígeno disuelto 
(fig. 4 y 6). Los valores mayores de 
pH se registraron en la zona cercana 
a la boca del estero (fig.ó), con un 
máximo de 8.22. El mínimo registrado 
fué de 8. OO y corresponde al mínimo 
de concentración de oxígeno disuelto, 
El gradiente de pH en sentido longi 
tudinal del estero se empieza a nõ 
tar de la oarte media hacia el inte 
rior. En la cabeza del estero se re 
gistraron en general valores bajos, 
que se correlacionan con los valores 
también bajos de la concentración de 
oxígeno disuelto. 



e la- 
é bas 
peratii 
la bo 
o, PC 

cerca 
luegõ 

estero 
.5oc,- 
distri 
milar- 

En 
;ie la 
‘a, mos 
.lus ivã 
la1 dei 
I fué- 
,rca de 
10 fu; 
.a con 
b mues 
,entidõ 
:ambien 
:.4) El 
iversal 

la mi 
i bocã 

re 
2” lã 
alto en 
jureste 
1 senti 
j clarã 
21 este 

en lã 
2 3.92 
te adya 
a boca. 

de sa 
similar 
oxígeno 
or más 
e al mí 
eno d? 
abie’ndõ 
atente- 
a la ca 

del pH 
de la 

lisuelto 
‘ores de 
cercana 

con un 
:istrado 

mínimo 
lisuelt- 
) longl 
i a no 
:l intC 
)se re 

bajos: 
valores 

lción de 

w 

0 

/ 

Fig.2. Distribución superficial de temperatura (T”C) para el crucero de octubre. 
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Fig.3. Distribución superficial de salinidad (S”/aa) para el crucera de octubre. 
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Fig.4. Distribución superficial de la concentración de oxígeno disuelto (ml/l) para 

el crucero de octubre. 
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Fig.5. Distribución superficial de porciento de saturación de oxígeno disuelto (%) 

pora el crucero de octubre. 
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Fig.6. Distribución superficial de pH pora el crucero de octubre. 



Para el mes de noviembre el 
comportamiento de las isotermas fué 
muy similar al de las del mes de 02 
tubre (fig. 2 y 7). En general la 
temperatura fué más baja en la zona 
cercana a la boca del estero y más 
alta en la zona de la cabeza (fig.7) 
Para el mes de Noviembre la tempera 
tura fué en general 3’C más baja que 
para el mes de octubre. La temperatu 
ra mínima fué de 16.0°C y se regis - 
tró en la boca del estero. La máxima 
fué de 17.6”C y se registró en la ca 
beza. A diferencia del mes de OctÜ 
bre, la distribución de la salinidad 
para el mes de Noviembre muestra no 
solamente un gradiente en el sentido 
longitudinal del estero, sino tam - 
bien en el sentido transversal (fig. 
8). En general la zona de la boca del 

estero tuvo valores más bajos de 
salinidad que los de la zona de la 
cabeza; y los valores de la zona ad 
vacente a la barra son también más 

bajos que los de la zona cercana 
a la orilla sureste. el valor mlxi 
mo registrado fué de 33.98’/,, en- 
la cabeza del estero, y el mínimo 
fué de 33.64”/,0 en la boca. La di? 
trihución de la concentración de 
oxcgeno disuelto, del porciento de 
saturación de oxígeno y del pH, fue 
ron muy irregulares para Noviembre. 
No existió una tendencia particular 
de variación de estos parámetros, 
por lo cual no se presenta ninguna 
gráfica mostrando su distribución 
espacial. Sus máximos y mínimos res_ 
pectivamente fueron: 5.77 ml/l y 
4.05 MI/; 105% y 72.0%; 8.27 y 8.03. 
Es de hacerse notar que en la esta 
ción 15 (fig.1) se registraron val- 
res de temperatura, concentración 
de oxígeno disuelto y pH considera 
blemente más elevados que en SUS ai 
rrededores, mostrando una intercon 
sistencia tal que hace suponer que 
son reales. 

Fig.7. Distribución superficial de temperatura (T”C) para el crucero de noviembre. 
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Fig.8. DistFibución superficial de salinidad (S”” /OO) poro el crucero de noviembre. 
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La información obtenida en 
el crucero del 20 de Diciembre,. se 
ouede considerar como representati- 
va del final de otoño y el princi 
nio de invierno. Las condiciones hT 
drológicas fueron muy uniformes d_ 
rante este crucero. Én general no- 
existió una tendencia particular de 
variación de los diferentes paráme 
tros por lo cual no se presentan 
gráf;cas mostrando su distribución 
espacial. Sus máximos y mínimos fué 
ron respectivamente: 17.8”C y 16.4T 
C; 35.08”10,‘y 34.04°/oa; 5.53 ml/l 
y 4.63 ml/l; 101% y 82%; 8.19 y- 

8.02. 

b) Resultados para Invierno. 

Durante invierno se reali _ 
zaron tres cruceros. El primero se 
efectuó el 27 de Enero, el segundo 
el 21 de Febrero, y el tercero el- 
28 de Marzo. Aunque el tercer cruce 
ro se realizó a principios de prima 
vera, las condiciones estudiadas du 
rante él se pueden considerar taiG 
bién como representativas del finai 
de invierno. 

En el crucero de enero no 
se pudieron ocupar las estaciones 
27, 28 y 29 (fig.l), por las condi 
ciones de baja marea. Para este cru 
cero la distribución de temperatura 
presentó en general la misma tenden 
cia de aumentar de la boca hacia la 
cabeza del estero (fig.9). Pero a- 
diferencia de las distribuciónes de 
temperatura para los meses anterio 
res, la de Enero presentó gradien- 
tes también en el sentido transver 
sal, que la hicieron más compleja, 
En la zona cercana a la boca del es 
tero, y en la parte media del mismõ 
la temperatura fué más elevada cer 
ca de la barra que cerca de la arr 
lla sureste. Pero en la zona com 
prendida entre las dos anteriores,: 
la situación fué inversa (fig.9) .El 
gradiente en el sentido longitudg 
nal se mostró más claramente en la 
parte interna del estero. El mínimo 
de temperatura fué de 12°C y se re 
gistró en la estación once; y el mZ 
ximo fué de 15.2”C. en el vértice 

de la “Ll’. La distribución de sali 
nidad para enero fué similar a 12 
de noviembre, presentando gradien_ 

tes en el sentido longitudinal y 
transversal del estero (fig.10). En 
general la salinidad fué menor en la 
boca que en la cabeza del estero; y 
fué también menor en la zona cercana 
a la barra que en la zona cercana a 
la orilla sureste. El gradiente en 
el sentido longitudinal fué más aten 
tuado en la zona cercana a la boca, 
y el gradiente en el sentido trans 
versal fué más acentuado en la paste 
media del estero (fig. 16). El mlnl 
mo de salinidad iué de 33.94”/,,, y 
se registró en la boca del estero.El 
máximo fué de 34.21’/,,. en el vérti 
ce de la ‘IL”. La distribución de lã 
concentración de oxígeno disuelto tu 
VO también gradientes en el sentid; 
longitudinal y transversal, pero fué 
más compleja que las de temperatura 
y salinidad (fig.11). La parte más 
compleja de la distribución de la- 
concentración de oxígeno disuelto se 
presentó en la zona media del estero 
A diferencia del mes de octubre, en- 
enero los valores fueron en general 
más bajos en la boca del estero que 
en la cabeza (fig. 4 y ll). El míni 
mo de la concentración de oxígeno di 
suelto para enero fué de 4.90 ml/l ,= 
v se registró cerca de la orilla SU 

reste, en la parte media del esterõ 
el máximo fué de 7.04 ml/l , en la ca 
beza del estero. La distribución del 
T;r;ie;;; de saturación de oxí:roje 

1 . fue muv similar a 
la conceniración de oxígeno disuelto 
El valor mínimo fué de 80% y corres 
ponde al mínimo de concentración de 
oxígeno disuelto. El máximo fué de 
120% y tambien corresponde al máximo 
de concentración de oxígeno disuelto. 
Consistentemente con la distribución de 
(o concentración de oxígeno disuelto. 

La del pH también presento valores 
más bajos en la boca que en la cabe 
za del estero (fig. 13). Pero la dis 
tribución de pH es más regular que 
la de la concentración de oxígeno di 
suelto. El mínimo de pH fué de 8.06: 
y se registró cerca de la boca de¡: 
estero. El máximo fué de 8. 39 y se 
registró en la zona de vértice de la 
“L”. 
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34 Para el mes de febrero la 
distribución de temperatura fué muy 
homogénea. Los valores de temperatu 
ra fueron casi constantes. De las eS 
taciones 3 a 29, la temperatura iG 
gistrada fué de 14.O”C. En la esta- 
ción 1 fué de 13..S”C, y en la 2 fué 
de 13.O’C. La distribución de salini 
dad fué también muy homogénea, coñ 
valores casi constantes. El mínimo 
de salinidad fué de 33.75”/,0, y el 
máximo fué de 33.92°/,0. En general 
existió una pequeña tendencia de la 
salinidad a aumentar de la boca ha- 
cia la cabeza del estero. La distri 
bución de la concentración de oxíge 
no disuelto presentó un gradiente eñ 
el sentido longitudinal en la mitad 

externa del estero, con los valores 
decreciendo de la boca hacia el inte 
rior (fig. 14). En la zona adyacente 
al vértice de la “L” se presentó un 
gradiente transversal de la conten 
tración de oxígeno disuelto, con vã 
lores más altos cerca a la orilla sü 
reste. El valor mínimo fué de 3.39 
ml/l, registrado cerca de la barra, 
en la zona del vértice de la “L”. El 
máximo fué de 3.76 ml/l, en la boca 
del estero. Las distribuciones del 
porciento de saturación de oxígeno y 
del pH fueron muy uniformes, sin rnos 
trar ninguna estructura. Los mínimos 
y los máximos fueron, respectivamen 
te: 57% y 64%; 8.00 y 8.11. 
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Fig.14. Distribución superficial de lo concentración de oxígeno disuelto (ml/l) 

poro el crucero de febrel-o. 
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En el crucero de marzo no 
Se ocuparon las estaciones 24, 27,28 
y 29 (fig.l), debido a las condicio- 
nes de baja marea. la dis tribucián 
de temperatura para marzo fué muy no 
mogenea. La temperatura presentó una 
ligera tendencia a aumentar hacía la 
cabeza del estero, en la zona del- 
vértice de la “L”. Pero en el resto 
del estero fué casi constante. El va 
lor mínimo fué de 15.1°C, en la par 
te media del estero. El máximo fué 
de 16.2’C cerca de la cabeza. La- 
distribución de salinidad fué bastan 
te homogénea. Se presentó una tendeñ 
cia ligera de los valores de salin? 
dad a disminuír de la boca hacia lã 
parte media, y luego aumentar de ahí c a la cabeza del estero. El valor rnl 
nimo fué de 33.2F~O/~~ en la parte 
media del estero, cerca de la barrq 
El máximo fué de 33.81”/,,, cerca de 
la cabeza. La distribución de la con 
centración de oxígeno disuelto fue- 
relativamente compleja (fig.15). En 

la zona adyacente a la boca del este 
ro se presentó un gradiente transvez 
sal, con los valores menores cerca 
de la barra. En la parte media del- 
estero se encontraron los valores - 
más bajos. El mínimo fué de 5.40 MI/I. 

el máximo fué de 5.96 ml/l , en la 
zona del vértice de la “L”. la dis- 
tribución del porciento de satura 
ción de oxígeno fué muy homogénea,= 
con una ligera tendencia a aumentar 
hacia la cabeza del estero. El mini 
mo del porciento de saturación de 
oxígeno fué de 93%, en la parte mediã 
del estero. El máximo fué de .104%,- 
en la zona del vértice de la “L”. La 
distribución de pH fué relativamente 
homogénea. Se presentó un aumento de 
la boca hacia el interior, luego una 
disminución para llegar a un mínimo 
en la parte medi-a del estero; final 
mente, un ligero aumento hacia la 0 
beza. El pH mínimo fué de 8.38, cer 
ca de la orilla sureste. El máximõ 
fué de 8.50, cerca de la boca del es 
tero (fig. 16). 
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c) Resultados del estudio de 
riación diurna. 

la va 

Como se mencionõ en el capí 
tul0 anterior, se efectuaron dos e? 
tudios de la variación diurna de teíñ 
peratura, salinidad, concentracióñ 
de oxígeno disuelto y porciento- de 
saturación de oxígeno. Los resulta 
dos para la estación 25 ( cerca de 
la cabeza del estero) se muestran,- 
en la figura 17. Todos lOS paráme 
tros presentaron variaciones de tlpõ 
periódico, aunque, como se puede ob 
servar, no son variaciones simples 
y no existe una correlación completa 
entre ellos (fig.17). El máximo de- 
temperatura fué de 1 7.0°C y se regis 
tró a las 14.30 hrs. El mínimo fué 
de 14.2”C y se registro a las 04.30 

i 

34.2 

34. 

34.c 

hrs, La salinidad-presentó dos máxi 37 
mos y dos mínimos muy bien marcados 
Los máximos fueron 
34.16’/0, 

34.15O/.,, y 
y correspondieron a las 

20:30 hrs. y 06.30 hrs., respectiva 
mente, los mínimos fueron 34.000/0,, 
y 34.02”/,0, y correspondieron a las 
12: 30 y 02:20 hrs., respectivamente. 
Como es de esperarse, el comport,a- 
miento de la concentración de 
no disuelto y del porciento de 

ox1ge 
satu 

ración de oxígeno es muy similar. Lã 
concentración de oxígeno disuelto 
presentó varios máximos y mlnimo; 
(3). El máximo más acentuado fué de 
4.39 n-,1/1, correspondiendo a las 06:30 

Hrs. El mínimo más acentuado fué de 

3.45 ml/l y correspondió a las 8: 30 
horas. El máximo de porciento de sa 
turación de oxigeno que corresponde 
a las 06: 30 hrs. fué de 80%. 

\ 

. 

\./: 

lo:30 14:30 le:30 22:30 02:30 06:30 

TIEMPO DE MUESTREO (HRS. DEL DIA) 

Fig. 17. Variación de temperatura, salinidad, concentración de oxígeno disuelto 

y porciento de saturación de oxígeno, durante un ciclo diurno (lo:30 

del 8 a 08 :30 del 9 de febrero), en la estación 25 (en la cabeza del 

estero). 



38 Los resultados para la es 
tación 2 (cerca de la boca del este 
ro) se muestran en la figura No.18: 
En’este caso, la temperarura tam- 
bién presentó solamente un máximo y 
un mínimo claramente establecidos. 
El máximo fué de 18.O”C y se regis 
tró a las 13: OO hrs. El mínimo fué 
de 14.8”C y se registró a las 23:00 
hrs . La salinidad mostró también so 
lamente un mínimo y un máximo biéii 
definidos, a diferencia de la esta 
ción 25 donde la salinidad mostró 
dos mínimos y dos máximos. El máxi 
mo fué de 33.?9’/,, y correspondió 
a las 01:OO y 03:OO hrs. El mínimo 
fué de 33.58°/oD y correspondió a 
las 15:OO hrs. La concentración de 
oxígeno presentó de nuevo tres máxi 
mos y tres mínimos, como es el casõ 
de la estación 2.5. El máximo más a 
centuado fué de 4.92 ml/l, y corres 
pondió a las 21:00 hrs. El mínimo- 
más acentuado fué de 3.72 ml/l y co 
rrespondió a las 01 :00 hrs. El máxi 
mo de concentración de oxígeno di- 
suelto corresponde a un máximo de 
porciento de saturación igual a 83% 
y el mínimo corresponde a un mínimo 
de porciento de saturación de 64%.- 
Este mínimo de porciento de satura 
ción se presentó a las Ol:OO, y ã 
las 19:OO hrs. 

DISCUSIONES. 

a) Generalidades. 

Odum (1969) incluye los es 
teros dentro de la clasificación de 
“Aguas de estuario”. De acuerdo con 
él los esteros pueden producir pe 
ces y otros alimentos marinos, ( oS 
tras, camarones, etc.). Por otrã 
parte, sirven también como lugares 
de cría especies neríticas. En efec 
to, el camarón peneide, el sáhalo y 
otras especies pueden pasar la paf 
te primera de su vida en estero ali 
mentándose del plancton y de los de 
tritus abundantes, para salir luego 
a las aguas frente a la costa, en- 
donde acaban eventualmente por ser 
cosechados por el hombre. Así pués 
el estero, sobre todo si es somero 
extenso en su área Y “lodoso”, Pue 
de efectuar una contribución impar_ 
tante a la producción de las aguas 
de la costa. 

Algunas personas que han- 
vivido en la orilla del estero, de 
Punta Banda por muchos años, han ex 
presado que durante el principio dè 
la primavera se observan miles de- 
anchovetas en estadió juvenil en el 
interior del estero. 

Odum (1969) , expresa que 
la alta productividad potencial de 
los esteros (mediante la práctica 
de marlcultlvos) no ha sido apreci- 
da suflclcntemente por el homhrv t.1 
cual los ha clasificado con fr*:;uc!: 
cia como ,ireas sin”valos” v !?uencF 

únicamente para verter en C:lOS ios 
materiales de desecho. 

Margalef (1969), confirmó 
lo anterior diciendo que en compara 
ción con el mar, con el oque están- 
comunicados temporal 0 permanente 
mente, los esteros representan eco 

sistemas menos organizados, que pe 
riódicamente ofrecen gran cantidad 
de alimento no consumido directame; 
te en el propio estero. Por ésto,- 
constituyen áreas de cría o de alg 
mentación para especies migrantes 
de amplio espectro ecológico y pro 
cedentes del mar abierto. Además pue 
den utilizarse como centros experr 
mentales para la cría y cultivo de ã 
nimales marinos potencialmente úti _ 
les. 

La Secretaría de Marina tie 
ne un proyecto para transformar el- 
estero de Punta Banda en un puerto 
para yates, como parte del programa 
de desarrollo turístico de Baja Cali 
fornia. Las transformaciones del eS 
tero, que esto implicará, segurameñ 
te afectarán su ecología y consecue- 
temente la de la Bahía de Todos San 
tos y el área oceánica frente a ellã 
Los efectos que sufran las especies 
de valor comercial estarán directa- 
mente correlacionados con los cam 
bios de tipo físico y químico en ei 
estero, por ser ésto; ia base de los 
cambios en todos los niveles del eco 
sistema. Muy frecuentemente, los caK 
bios fl’sicos v aul’micos implican carii 
bios en la dominancia de ciertas eS 
pecies. Si esto sucede a nivel de- 
productores, primarios puede llegar 
a afectar toda la cadena alimenticia 
Un ejemplo de éq:: fué lo que suce 
dió en Great So~.:h !?ay, Nueva York: 
donde un cambio II,, la concentración- 
relativa de los nltrientes ( nitróge 
no disuelto en foI:,.a de nitratos, u 
rea, etc., y fósforo disuelto en fo? 
ma de fosfatos) provocó un cambio en 
la especie dominante de fitoplancton 
La nueva especie dominante, al 
ser digerible por los ostiones d:: 
área, que se estaban explotando a es_ 
cala industrial. causó el colapso de 
esta industria (Ryther, 1954). 

En aguas protegidas y semi_ 
protegidas, el prohlema más grave lo 
acarrea no tanto lás obras de inge 
niería que implicaría el desarrollõ 
de un puerto, sino el probable cam- 
bio ecológico debido a la incorpora 
ción de desechos, tales como agua? 
negras, desechos industriales com 
bustibles, etc. Esto se enfatiza por 
que lo que se tiene planeado para ei 
estero de Punta Banda puede suceder 
nara el resto de hahías y lagunas 1 
‘costeras de la península. El desarro! 
110 urbanístico e indistrial,y el dej 
sarrollo de maricultivos, asi como I 
la conservación de las especies natu 
rales, no son necesariamente confli? 
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tivas. Easkdose en estudios exhaus 
tivos se puede llegar a un desarro- 
llo simultáneo y armonice de estos 3 
aspectos. 

El conocimiento de la ecolo 
:ía del estero de Punta Banda antes 
le las transformaciones que pueda su 
frir por el establecimiento de uñ 
puerto, o el desarrollo de mariculti 
vos > pÚede servir de base de comparã 
ción con su ecol.ogía después de las 
transformaciones. El presente traba 
jo se puede considerar como una prT 
mera fase del conocimiento de la ecõ 
logía del estero, en la aue solamen- 
te se han incluido algunos 
tros físicos y qufmicos, 

paráme 
como son 

los que se presentan anteriormente 
en los resultados. 

La,temperatura afecta los 
procesos qulmicos que suceden en los 
tejidos de animales y plantas. La sa 
linidad afecta los organismos mar? 
nos a través del control de la densl 
dad y de la presión osmótica (Moore, 
1966). La concentración de oxígeno 
disuelto y el pti son útiles como in 
dicadores de procesos fotosintético 
y de respiración, además de que pue 
den ser utilizados para detectar lã 
presencia e intensidad relativa de - 
contaminaciones orgánicas. 

b) Discusión de los resultados. 

Es necesario establecer ex 
olfcitamente el hecho de aue 10s 
muestreos en las diferentes estacio 
nes no se realizaron simultáneameii 
te, en los diversos cruceros. Estõ 
sucede comunmente en este tipo de- 
trabajo. Generalmente se ocupaba la 
primera estación R una determinada 
hora (alrededor &ic 13s C7:OO horas) 
Y la última aproiimaòamente 5 horas 
después. Se hubqcra necesitado un 
número de embarc:lciones, con equipo 
y personal, igual al número de esta 
ciones para la toma simuicánea de- 
datos. Esto impl;::x que lOS datos 
tomados en las úl ‘:;mas estaciones, 
no se pueden comparar di rectamente 
con los d:: las primeras , debido a 
que durante el tiempo que se requie 
re para llegar a l:ic últimas los pã 
rámetros cambian Po* efecto de las 
mareas, luz solar, ; emperatura del 
aire, evaporación, actividad bioló 
gica, etc. Sin embargo como una prT 
mera aproximación a la realidad se 
asumió la simultaneidad de los da- 
tos y se construyeron las gráficas 
de distribución espacial de los di 
ferentes parámetros, presentados eñ 
los resultados. El objetivo de ocu 
par dos estaciones, una cerca de lã 
boca y otra cerca de la cabeza del 
estero. por 22 horas, fué el de co 
nacer . lás variaciones en funcióii 
del tiempo cuando la localización 
no cambia, para poder interpretar 
mejor las gráficas de distribución 
mostradas en las figuras 2 a 16 ade 

más de tener una Idea mas comz- 
aleta de los cambios a través de un 39 

‘ciclo diurno. Solamente fué posible 
realizar el estudio de la variación 
diurna en una ocasión, que se pueda 
considerar como representativa de- 
invierno. 

Cabrera Muro (1972), estu 
dió la distribución de temperaturã 
en la Bahía de Todos Santos, en el 
período de Junio a Octubre de 1971 
Comparando sus resultados para ocf~ 
bre con los del estero para el mls_ 
mo mes, se observa que las aguas de 
la bahía presentan en general tempe 
raturas más bajas. Frente a la boca 
del estero Cabrera Muro (1972), re- 
gistró temperatura de 18.0°C, a 
lS.S”C, en octubre, mientras que en 
la boca del estero se registraron 
temperaturas de 18.5”C (fig. 2). Co 
mo parte del presente trabajo, y pa 
ra relacionar los valores del es te 
ro con los de las aguas de la Bahíã 
frente a la boca del mismo, se ocu 
paron algunas estaciones hidrográfr 
cas fuera del estero. el 28 de no- 
viembre de 1972. No ie presenta nin 
guna gráfica construída en base ã 
los datos obtenidos en esas estacig 
nes, pero en general los valores de 
te:r;rlc rn L urü , salinidad, concentra 
ción de oxígeno disuelto y pH oh te 
nidos do las aguas de la Bahía ce7 
cana a la boca del estero son s im!í 

- lares a los de la boca misma. 

Los gradientes de los cii fe 
renles parámetros, en el sentido- 
Longitudianl del estero, fueron más 
inIensos en otoño que en invierno. 
Esto se debió a la incidencia nr?lyor 
de energía solar durante otoiio. bn 
el caso clel pH y 1 2 concent rac i ón 
de oxígenu disuelto, la activiuaLl,- 

biológica más intensa en otoño acon 
tu< :arq’); sn los gradientes. Coii ez I, L 
ce:>cl óh iìc los I~SC'S cle diciembre 

Y ::;ür¿3, on que 110 hubo un gradicn 
te de salinidad en -1 >ent ido 1ongF 
tu!;ns: , ,:Iaramente esrnblecido, 12 
su :. .;ic!nd fué mayor hacia el inte 
r:“r 2,: 1 estero (fik;. .i, 3 y 101.E_ 
to lnslca que la evaporación fué en 
gen;‘ra? sXIayor q!le cualquier aporte 
de agu,; dulce. La situaciin que se 
presentó en diciembre Y m’arzo probE 
blemente se debió a la precipi.ta 
ción pluvial relatIvamente Intensa 
de esos meses. La intensidad de las 
lluvias en diciembre fu; tal que el 
aporte de agua dulce? al estero, por 
escurrimiento, desarrollo un gra- 
diente muy ligero con valores meno 
res de salinidad hacia el interior 
del estero. 

Para el mes de octubre la 
distribución de temperatura, concc~g 
tracióli de 0xigcno !i .II~,:!I‘ L’ piI, - 
(fig. 2, ,i ‘V 6 1 nlut~ ‘; t I’ ‘i i’, ,i: / - ! (‘17 
te!::c;:te el eìccto ilC‘ ia ci rrlilai:ió;i 
l.,: ese crucero el muestreo comenzó 



con el inicio del flí.i.io. Los gra- 
dientes transversales de la conten 
tración de oxigeno disuelto y de pA 
(fig.4 y 6), en la zona cercana 
la boca del estero muestran que ela 
agua proveniente de la Bahía, más 
aereada que la del estero por efec 
to del oleaje, tendió a desplazarce 
uor la orilla sureste del estero, 
causando una circulación en el sen 
tido de las manecillas del reloi.E?’ 
to se corroboró visualmente obser- 
vando la inclinación aue oresentaba 

&l 
no 

vegetación del fondo A( Zostera- 
. El consumo biológico de oxrge 
en el estero es más intenso que 

en la Bahía , por la mayor concenira 
ción de detritus orgánicos en SUS 

pensión y por la presencia de altaS 
concentraciones de materia orgánica 
en los sedimentos-, sobre todo en 
los “lodos” de la cabeza del estero 
El intercambio gaseoso entre las a 
guas del estero v la atmósfera es- 
más lento debido al poco oleaje 
existente; comparado con una aerea- 
ción intensa en las aguas que pro 
vienen de la Bahía por el efecto de 
la rompiente frente a la boca del 
estero. Esto,provoca gradientes in 
tensos de concentración de oxl’eenõ 
disuelto y pH, en distancias relati 
vamente cortas en el estero. El poT 
ciento de saturación de oxígeno (f? 
gura 5) para el mes de octubre fuF 
menor de 100% cerca de la barra en 
la zona adyacente a la boca del es_ 
tero; y en la zona de la cabeza del 
estero. Tomando en cuenta que el- 
muestreo cerca de la boca se reali 
zó a temprana hora, mientras qúe eñ 
la cebeza se realizó alrededor de- 
medio día, La explicación de la as 
terior es que el alto consumo de 
oxígeno durante la noche hizo bajar 
su concentración abajo del nivel de 
saturación; luego a medida que pasa 
ba la mañana, la producción de OXT 
gen0 por fotosíntesis, y la aereã 
ción por el pequeño oleaje que - 
formó al aumentar la intensidad dz? 
viento aumentó la concentración de 
oxígeno hasta una sobresaturación. 
En ese crucero el viento aumento de 
0 a 5.3 mts/seg., de las 08.00, a 
las 13. OO horas. La parte extrema 
de la cabeza del estero, donde el 5 
gua es muy somera y existen “lodos” 
en el fondo, presentó concentracio - 
nes de oxígeno disuelto bajo el ni 
ve1 de saturación aún después de lã 
actividad fotosintética realizada- 
durante la primera mitad del día. 
Los valores más bajos de porciento 
de saturación de oxígeno son relati 
vamente comunes en lagunas costeras 
con fondos fangosos. Okuda (1969) re 
portó un valor superficial mínimo,: 
de concentración de oxígeno disuel 
to de 0.6 ml/l en la laguna Unare, 
Venezuela. En general. el porciento 
de saturación de oxígeno aumentó de 
la boca hacia el interior del este 
ro, por las razones mencionadas añ _ 

teriormente (fig. 5 y 12). El pH en 
general se comportó de una 

to po: 
manera 

muy similar a la concentración 
ratur; 

de 
oxígeno disuelto (fig. 4, 6, 11 y- 
13). 

La variación de temperatu 
ra, salinidad, concentración de OXT 
geno disuelto v porciento de saturã 
ción de oxígeno en un punto fijo, ã 
través de un ciclo diurno, se debe 
al efecto combinado de las mareas, 
irradiación solar. actividad bioló 
gica e intercambio de calor y de gã 
ses entre la atmósfera y 
En la estación cercana a la 

el agua, 
cabeza 

del estero (fig. 1 círculo abierto) 
el valor de la concentración de ox! 
geno disuelto registrado a las - 
06: 30 horas, es dudoso (fig.17). No 
existe una razón aparente para el 
aumento, y disminución sucesiva, de 
este parámetro,‘en ese período. Si 
no se toma ese punto en considera 
ción, existe una correlación positr 
va entre los valores de la conceñ 
tración de oxígeno disuelto y los- 
de temperatura.Cuando la temperatu 
ra del agua aumenta, disminuye 1ã 
solubilidad de los gases. Sin embar 
go la figura 17 muestra que en gene 
ral la concentración de oxígeno aü 
mentó al aumentar la temperatura.: 
Esto se debió a-que por un lado no 
podía escapar oxígeno a la atmósfc 
ra al aumentar la temperatura, Por 
que su concentración estaba bajo el 
nivel de saturación (% sat.<lOO); y 
por otro, la radiación solar, cau 
sante del aumento de temperatura: 
fué también causante de un aumento 
de producción de oxígeno por foto 
síntesis. La disminución de la coñ 
centración de oxigeno disuelto y ei 
aumento de salinidad, registrados 
después de las 14:30 horas. posible 
mente se debió al transporte’ de ã 
gua de la cabeza del estero a la. ey 
tación 25, por el reflujo de mareã 
(fig. 17 y 19). El aumento de la 
concentración de oxígeno y disminu 
ción de la salinidad, registrado? 
después de las 20: 30 horas, proba- 
blemente se debió al transporte de 
agua de la boca del estero a la es 
tación 25, por el flujo de mareã 
(fis. 17 Y 19). Si se toma en consi 
derãción que ,. de acuerdo con los re 
sultados presentados anteriormente, 
la salinidad de la cabeza del este 
ro es en general mayor que la salY 
nidad de la boca, se puede observar 
que los cambios de salinidad a tra 
ves de un ciclo diurno, en la estã 
ción 25, se correlacionan muy bién- 
con la marea (fin. 17 v 19). Como 
las mareas dei estero son del tipo 
semidiurno, las variaciones de sali 
nidad a través de un ciclo diurnõ 
presentan dos máximos y dos mínimos 
Los cambios de la temperatura se- 
ven afectados no solamente por las 
mareas. sino por los cambios de la 
temperátura del aire; siendo en ge 
neral más intenso este último efec- 
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42 En la estación 2 cercana 
a la boca del estero), los cambios 
de salinidad no presentaron la co 
rrelación con las mareas que se prK 
sentó en la estacion 25 ( fig. 1s 
Y 20). Los valores de salinidad fue 
ron más bajos en la estación 2 que 
en la 25. El comportamiento de la 
salinidad en la estación 2 se debió 
al aporte de agua dulce por escurri 
mientos. La estación 2 se ocupó unã 
semana después de ocupar la esta- 
ción 25, v se registraron 1 luvias 
durante esa semana. El comportamien 
to de la temperatura en la estacióñ 
2, mostró de nuevo el efecto combi 
nado de la marea y la temperaturã 
del aire (fig. 18 y 20). La conten 
tración de oxígeno disuelto, y ei 
porciento de saturación de oxígeno 
mostraron en general el mismo tipo 
de comportamiento que en la esta- 

K 
4 

E 

0” 
5.00 

4.70 

4.40 

4.10 

33.60 

ción 25. El aumento pronunciado de 
la concentración de oxígeno, que se 
registró de las 19:00 a las 21:00,- 
horas se puede explicar en función 
del flujo de marea que acarreó, ha 
cia la estación 2, agua de la Bahíã 
aereada al pasar por la rompiente 
frente a la boca del estero (fig.18 
Y 20). Al igual que en la estación 
25, en la estación 2 el porciento 
de saturación de oxígeno se mantuvo 
con valores bajo 100%. Esto se de- 
bió a la menor actividad fotosintg 
tica en febrero, y a la intensa des_ 
composición de material orgánico en 
suspensión y del fondo. La distribu 
ción superficial del porciento de- 
saturación de oxfgeno para febrero 
presentó valores menores de 100% en 
todo el estero, como se menciona en 
los resultados anteriormente. 
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Fig. 18. Variación de temperatura, salinidad, concentración de oxígeno disuelta 

y parcienta de saturación de oxígeno, durante un ciclo diurna (09 :00 

del 14 a 07 :00 del 15 de febrero), en la estación 2 (baca dkl estera). 
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CONCLUSIONES. 

l.- Los gradientes de los diferen 
tes parámetros estudiados fUe 
ron más intensos en otoño que 
en invierno. 

En general, la temperatura fué 
más elevada hacia el interior 
del estero que en la boca del 
mismo, con valores máximos en- 
la cabeza. El rango máximo de 
temperatura registrado fu6 de 
18.5”C a Zl.Z”C, en octubre. 

Con excepción de los períodos- 
en que se registraron lluvias, 
la salinidad fué mayor en el in 
terior del estero que en la Bã 
hía. Con valores máximos en lã 
cabeza del estcro. El rango má 
ximo de salinidad registrado eñ 
el interior del estero fué de 
33.530/,, a 35.20°/oo, en octu 
bre. 

- 

Las variaciones de la concentra 
ción de oxígeno disuelto concoi 
daron en general con las de pII: 
con valores altos de concentra 
ción de oxígeno correspondiendõ 
a valores también altos de pH, 
y viceversa. El porciento de sa 
turación de oxígeno presentó- 
frecuentemente valores menores 
de lOO%, debido a la intensa- 
oxidación biólogica en el este - 
ro. 

5.- En el interior del estero, en 
estaciones fijas, la temperatu 
ra del aire tiene un efecto m?i 
ximo en la variación diurna de 
la temperatura del agua; mien_ 
tras que las mareas afectan 
grandemente 1 a variación di urna 
de salinidad. La variación diur 
na de la concentración de oxíge 
no disuelto es afectada por ei 
cilco diurno de radiación solar 
y por los movimientos advect 1 
vos causados por las mareas. - 

RECOMENDACIONES. 

Para poder describir más deta- 
lladamente las condiciones eco 
lógicas, ffsicas y biológica? 
del estero de Punta Banda, sería 

conveniente operar tres embar- 
caciones, con todo el equipo 7 
personal adecuados, trabajando 
simultáneamente. Esto permitiría 

una mejor aproximaciõn a la-- 
situación ideal de simultanei 
dad de toma de datos. Dos emba? 
caciones trabajarían en el intc 
rior del estero, y una en el 
area de la Bahía frente a la bõ 
ca del estero. Esto último seir 
vi ría para correlacionar las- 
condiciones del exterior, con 
las del interior del estero. 



44 Para tener una mejor idea de la 
dinlmica del ecosistema del es 
tero es necesario realizar estü 
dios más detallados que compreii 
dan observaciones periódicas (7 
g. mensuales) de la variación 
diurna de los parámetros a lo- 
largo de ,un ciclo anual; que,in_ 
cluyan otros parámetros 
cos de importancia tales 

quiml 
como- 

la concentración de nitrato fos 
fato, etc.; y que incluyan estü 
dios biológicos (v.g. de planc 
ton) de tal manera que se pueda 
intentar el describir correla 
ciones entre los factores biót?’ 
cos y abióticos del ecosistemã 
del estero. 
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