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Resumen

Las lagunas costeras son ecosistemas que sostienen una alta 

diversidad de especies que pertenecen a distintos grupos de 

fauna marina: mamíferos, aves, reptiles, peces e invertebrados. 

En el Golfo de California existen 36 lagunas costeras, y 24 de 

estas lagunas costeras pertenecen al estado de Sonora. Con 

el fin de transmitir a la sociedad la importancia de su mejor 

aprovechamiento, apreciación y conservación, esta contribución 

presenta la fauna marina que utiliza las lagunas costeras de 

Sonora, Golfo de California, con énfasis en las especies de mayor 

valor ecológico y socioeconómico.

Palabras clave: diversidad, fauna marina, lagunas costeras, Sonora, 

Golfo de California

Abstract

The coastal lagoons support a high diversity of species, that 

belong to different marine fauna groups like mammals, birds, 

reptiles, fish, and invertebrates. In the Gulf of California, there 

are 36 coastal lagoons, and 24 of these coastal lagoons belong 

to the state of Sonora. In order to communicate to society the 

importance of its sustainable use, appreciation and conservation, 

this contribution presents the marine fauna that uses the coastal 

lagoons of Sonora, Gulf of California, emphasizing the species of 

higher ecological and socioeconomic value.

Keywords: diversity, marine fauna, coastal lagoon, Sonora, Gulf of 

California

Antecedentes

Las lagunas costeras son 

cuerpos de agua salobres o 

marinos, generalmente de poca 

profundidad, que tienen una 

comunicación permanente o 

temporal con el mar, pero a 

su vez están protegidos por 

algún tipo de barrera (Kennish, 

2015; Lankford, 1977). Por 

su ubicación en las costas 

funcionan como un enlace 

entre la zona terrestre y la 

zona marina, presentando 

características ambientales 

climáticas (ej. temperaturas 

desde cálidas a templadas, 

precipitaciones), oceanográficas 

(ej. mareas) y geomorfológicas 

(ej. nivel del mar, relieve 

costero, ríos) propias de su 

ubicación geográfica (Velasco 

et al., 2018; Wolfe y Kjerfve, 

1986), que a su vez inducen 

variaciones y gradientes 

de salinidad en la laguna 

(Farreras-Sanz, 2004).

Debido a las características 

ambientales, antes descritas, 

las lagunas costeras son un 

espacio relativamente reducido 

con una gran variedad de 
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hábitats (ej. manglares, pastos 

marinos, marismas, humedales) 

y una alta producción primaria 

que, permite a especies 

de los diversos grupos de 

fauna marina (mamíferos, 

aves, reptiles, peces e 

invertebrados) utilizarlas de 

manera permanente o en 

alguna fase de su ciclo de vida 

como áreas de reproducción, 

crianza, refugio y alimentación 

(Aguirre-León et al., 2020; 

Kennish, 2015; Padilla-Serrato 

et al., 2017; Velasco et al., 2018; 

Yáñez-Arancibia, 1987).

La fauna marina de 

las lagunas costeras se 

caracteriza por que algunas 

de sus especies destacan por 

su importancia ecológica y 

socioeconómica, por ejemplo: 

los mamíferos marinos (como 

los delfines), los reptiles 

(como las tortugas), y las 

aves marinas y playeras han 

sido ampliamente estudiados 

y utilizados con fines de 

conservación. Mientras que, 

diversas especies de peces e 

invertebrados son valiosos 

recursos pesqueros y acuícolas 

que representan medios 

de subsistencia y seguridad alimentaria a nivel nacional e 

internacional. 

En el Golfo de California (GC) existen 36 lagunas costeras, 

de las cuales 24 pertenecen al estado de Sonora (Farreras, 

2004; Soto-Espinoza, 2003), por lo que la conservación de 

estos ecosistemas y su fauna marina tiene un importante valor 

ecológico (especies más abundantes y especies prioritarias para 

la conservación), económico (especies de valor alimentario, 

comercial, recreativo, turístico) y social (cultural), y también como 

componentes esenciales dentro del GC, que fue denominado por 

el francés Jacques Cousteau (conocido explorador y oceanógrafo 

de los mares y océanos) como “el acuario del mundo” y declarado 

por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural de la 

Humanidad en 2005 por su excepcional belleza, gran riqueza 

biológica y hábitat de especies endémicas (SEMARNAT, 2018).

Si bien se ha destacado ampliamente la alta riqueza de 

especies de fauna marina del GC, y de sus lagunas costeras 

(Brusca et al., 2006), en contraste no se han generado inventarios 

puntuales que permitan conocer el total de fauna marina que 

se habita o utiliza las lagunas del estado de Sonora, aun cuando 

nuestro estado contribuye con más de la mitad de las lagunas 

que pertenecen al GC. Por lo que la presente contribución, 

tiene como objetivo principal proporcionar información de la 

fauna marina que puede encontrarse en las lagunas costeras de 

Sonora, con énfasis en las especies de mayor valor ecológico y 

socioeconómico.

La información se recopiló de diferentes fuentes tales como 

artículos científicos, tesis y fuentes gubernamentales, la cual 

se organizó para presentar: (1) las principales características 

ambientales de las lagunas de nuestro estado, (2) las actividades 

humanas y de conservación que en ellas se llevan a cabo, (3) y las 

especies de fauna marina que las habitan o utilizan.
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¿Qué características tienen las lagunas costeras de Sonora?

Ubicación. Las 24 lagunas costeras del estado de Sonora se ubican 

en la costa Este del GC, con una superficie de 66 093 hectáreas 

(ha) (Soto-Espinoza, 2003) (Figura 1). El tamaño de estos cuerpos 

de agua varía entre las 40 ha de la Laguna Santa Rosa y las 17 

700 ha de la Laguna Agiabampo (Lara-Lara et al., 2008).

Clasificación de laguna (Lankford, 1977). Según su origen 

geológico son del tipo: III-A (plataforma interior con barra de 

tipo Gilbert de Beamunt) desde El Morúa hasta Cardonal; III-B 

(plataforma interior con barra de tipo cuspada) El Soldado, 

Bacochibampo y Guaymas-Empalme; I-C (erosión diferencial- 

valle de río inundado abierto) Tastiota; y II-A (sedimentación 

terrígena diferencial- depresión intradeltaica y marginal) desde 

Las Guásimas hasta Agiabampo (Figura 1).

Características ambientales. Estas lagunas están influenciadas por 

un clima árido-semiárido, con temperatura media anual de 18 a 

26°C entre invierno y verano, precipitación media anual de 200 

mm y régimen de lluvias en verano e invierno.

Los aportes de agua dulce que reciben provienen de las 

escorrentías de las lluvias, pero también de aguas residuales 

agrícolas y urbanas (Arreola-Lizárraga, 2003; Padilla-Serrato 

et al. , 2016). Estas lagunas tienen comunicación permanente 

con el mar a través de una o dos bocas y la circulación del 

agua es inducida principalmente por el flujo y reflujo de la 

marea (Arreola-Lizárraga, 2003). La salinidad del agua en estas 

lagunas varia generalmente entre 30 y 40 ups (eurihalinas), 

pero en determinados periodos pueden alcanzar salinidades 

>40 ups (hiperhalinas). Por otro lado, la salinidad en el interior 

de la laguna suele ser mayor que en el océano adyacente 

(antiestuarina) (Farreras-Sanz, 2004). La mayoría de las lagunas 

tiene manglar compuesto por 

las especies de mangle negro 

(Avicennia germinans), rojo 

(Rhizophora mangle), blanco 

(Laguncularia racemosa) y 

botoncillo (Conocarpus erectus) 

(Ramírez-García y Lot, 1994; 

Torres et al., 2021), que están 

enlistadas como amenazadas 

de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2019; vegetación 

acuática hálofita como el pelo 

de marisma Ruppia maritima 

(Ramírez-García y Lot, 1994), 

los pastos marinos Zostera 

marina y Halodule wrightii 

(Herrera-Silveira et al., 2019; 

López-Calderón et al., 2013; 

Ramírez-García y Lot, 1994) y 

las macroalgas de los géneros 

Chaetomorpha, Cladophora, 

Dictyota, Gracilaria, Hypnea, 

Rhodochorton, Spyridia y Ulva 

(Ruiz-Ruiz, 2017) (Figura 

2). Esta vegetación y el 

fitoplancton (microalgas) 

contribuyen a la alta 

productividad de las lagunas 

costeras (Lara-Lara et al., 2008).

Actividades económicas. En 21 

lagunas se realizan actividades 

de pesca y acuicultura 
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comerciales, en El Sargento y Santa Rosa existen actividades de pesca ribereña reservadas para 

uso exclusivo de la comunidad indígena Comca´ac (Seris), mientras que en El Soldado se permiten 

actividades ecoturísticas como senderismo, bicicleta y kayak (Figura 1).

Actividades de conservación. Entre las iniciativas dirigidas a la protección y restauración de las 

lagunas costeras en Sonora, se encuentran en primer lugar los sitios RAMSAR (Humedales de 

Importancia Internacional) y los sitios WHSRN (RHRAP siglas en español, designados por la Red 

Hemisférica de Reservas para Aves Playeras). Ambos instrumentos identifican hábitats críticos y 

Figura 1. Localización y nombre de las lagunas costeras en la costa de Sonora. Clasificación de lagunas costeras de Sonora según 
Soto-Espinoza (2003) basado en los criterios de origen geológico de Lankford (1977). Protección (ZF: Zona Federal; ANP: Área Natural 
Protegida; R: RAMSAR; L: sitio de poca importancia en WHSRN; Reg:  sitio de importancia regional en WHSRN; Reg*: potencial sitio de 
importancia regional en WHSRN; Int: sitio de importancia internacional en WHSRN). Actividad humana (P: Pesca; A: Acuacultura).
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proporcionan protección principalmente a las aves marinas y 

playeras (RAMSAR, 2014; Valencia-Rodríguez, 2004; WHSRN, 

2019). La laguna El Soldado, además de ser Sitio RAMSAR, es un 

Área Natural Protegida (ANP) bajo la categoría estatal de Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica, donde están prohibidas las 

actividades extractivas de fauna y flora (BOGES, 2006). La laguna 

el Morúa tiene un acuerdo por el que se destinaron la superficie 

de 68 257 m2 de zona federal marítimo terrestre, con el objeto de 

que la utilice para conservación ambiental, restauración ecológica 

e investigación (DOF, 30/11/2009) (Figura 1).

¿Qué fauna marina podemos encontrar las lagunas costeras de 

Sonora?

Las especies marinas son aquellas que pasan la mayor parte de 

su vida y obtienen su alimento principalmente en el mar, desde 

las costas hasta los mares abiertos y desde la superficie hasta 

los fondos, dependen del mar para su supervivencia, y presentan 

adaptaciones anatómicas, fisiológicas y de comportamiento para 

este medio acuático (Ortega-

Ortiz, 2004; Schreiber y Burger, 

2001).

Mamíferos

Los mamíferos marinos, no son 

propiamente una categoría 

taxonómica sino más bien 

grupo integrado por especies 

de tres órdenes: carnívora 

(focas, lobos marinos y morsas, 

conocidos como pinnípedos), 

sirenia (manatíes y dugongos) 

y cetácea (ballenas, delfines 

y marsopas) (Ortega-Ortiz, 

2004). En el GC se han 

documentado de 34 a 36 

especies de mamíferos marinos, 

correspondientes a cuatro 

pinnípedos y 30 cetáceos, más 

dos cetáceos cuya presencia 

en el golfo no está bien 

establecida (Arellano-Peralta y 

Medrano-González, 2013).

Dentro de los cetáceos, 

una de las especies de delfín 

mejor estudiada, y la más 

popular por su uso en acuarios 

y delfinarios, es el delfín nariz 

de botella (Tursiops truncatus) 

(Figura 3b) (Guevara-Aguirre y 

Gallo-Reynoso, 2015). Además, 

es la especie de delfín más 

Figura 2. Ejemplos de vegetación en lagunas costeras de Sonora. (a) mangle blanco 
Laguncularia racemosa; (b) hálofita Ruppia maritima; (c) pasto marino Zostera marina; (d) 
macroalga Ulva lactuca. Créditos fotográficos en Naturalista (2023).
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común en el litoral de Sonora, donde se reconocen dos tipos de 

poblaciones: costera y oceánica. Los delfines costeros son de 

tamaño más grande, tienen una coloración dorsal oscura y una 

ventral más clara, forman manadas pequeñas y están asociadas 

a las lagunas (residen al interior o se encuentran en las bocas) 

donde encuentran protección y alimento. Se conocen algunas 

poblaciones costeras en lagunas como Almejas, Guásimas, Los 

Algodones y Agiabampo. Mientras que, los delfines oceánicos son 

de tamaño más pequeño, tienen una coloración oscura, forman 

manadas de mayor tamaño y tienden a residir en los alrededores 

de las islas, y en busca de alimento pueden desplazarse a grandes 

distancias en aguas oceánicas o aprovechar las presas locales 

costeras (como lo hacen los delfines costeros).

Se conocen poblaciones oceánicas alrededor de las islas San 

Pedro Mártir, San Esteban y San Pedro Nolasco (Guevara-Aguirre 

y Gallo-Reynoso, 2015; Niño-Torres et al., 2011; Patiño-Valencia et 

al., 2008; RAMSAR, 2014).  Otras especies de delfines frecuentes 

en el litoral de Sonora son el delfín común de rostro corto 

(Delphinus delphis) y el delfín común de rostro largo (Delphinus 

capensis), estas especies tienen una apariencia muy similar por 

lo que hasta la década de los 80 se consideraban como una sola 

especie (D. delphis).

Ambas especies presentan una mancha de color claro en los 

costados que al unirse con la coloración gris en el dorso forma 

un patrón que asemeja un reloj de arena. Sin embargo, D. capensis 

tiene un patrón con menor coloración, un cuerpo más esbelto 

y un rostro más alargado que D. delphis (Arellano-Peralta y 

Medrano-González, 2013; Niño-Torres et al., 2011). Estás especies 

han sido reportadas en lagunas como El Sargento y Santa Rosa, 

y el complejo lagunar Guásimas-Lobos (RAMSAR, 2014). Otro 

cetáceo es ballena gris Eschrichtius robustus, que en la actualidad 

sólo habita el norte del Océano Pacífico (pues se extinguió 

en el norte del Océano Atlántico) (Urbán-Ramírez, 2000), y se 

caracteriza por realizar una de 

las migraciones anuales más 

largas. Esta ballena se desplaza 

más de 9 mil kilómetros, desde 

el norte en el Mar de Bering 

donde se alimenta durante 

el verano, hasta el norte de 

México donde se reproduce, y 

las hembras tienen y cuidan 

a su cría durante el invierno, 

utilizando principalmente 

lagunas costeras de Baja 

California como las lagunas de 

San Ignacio, Ojo de Liebre y 

Bahía Magdalena), sin embargo, 

se han reportado avistamientos 

prácticamente en todo el 

GC, incluyendo en la laguna 

Yavaros, Sonora (Findley y Vidal, 

2002; Niño-Torres et al., 2011; 

Urbán-Ramírez, 2000). Las 

cuatro especies se encuentran 

bajo la categoría de especie 

sujeta a protección especial 

(Pr) por la norma NOM-059-

SEMARNAT-2019.

Dentro de los pinnípedos, 

el lobo marino de California 

Zalophus californianus (Figura 

3a), cuenta con varios sitios de 

reproducción dentro del GC, así 

como en la región de Sonora 

en su mayoría localizados 
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en las islas (Niño-Torres et al., 2011), pero también se pueden 

observar en los complejos lagunares Guásimas-Lobos y Yavaros-

Moroncarit (RAMSAR, 2014). Esta especie se encuentra bajo la 

categoría de especie sujeta a protección especial (Pr) por la 

norma NOM-059-SEMARNAT-2019.

Habitualmente algunos mamíferos marinos suelen mostrar 

interés por acercarse a las embarcaciones. La interacción con 

embarcaciones pesqueras se ha considerado como un caso de 

competencia por los recursos (presas), que comprende daños a 

la captura y a los artes de pesca ocasionados por los mamíferos, 

y daño a los mamíferos involucrados (mortalidad incidental) 

(Arellano-Peralta y Medrano-González, 2013). Mientras que, 

para las embarcaciones 

recreativas como los yates, 

los mamíferos se convierten 

en uno de los principales 

y más valorados atractivos 

turísticos, por ejemplo, los 

paseos en yate en San Carlos 

ofrecen avistamientos de 

lobos marinos y delfines. Así 

pues, la zona adyacente a la 

laguna El Soldado es utilizada 

por los “yateros” como sitio 

de avistamiento de delfines 

durante todo el año (Rivera-

Martínez, 2020).

Aves

En este grupo se encuentran 

las aves marinas (gaviotas, 

pelícanos, cormoranes, 

charranes) y aves playeras 

(avocetas, chorlos, chorlitos, 

ostreros). Estas aves adaptadas 

al ambiente marino-costero 

han sido ampliamente 

utilizadas para la selección y 

diseño de áreas protegidas, 

tales como los sitios RAMSAR 

y sitios WHSRN, ya que 

requieren de grandes áreas 

para mantener sus poblaciones 

y al garantizar la conservación 

de sus poblaciones pueden 

Figura 3. Ejemplos de mamíferos, aves y reptiles en lagunas costeras de Sonora (a) Lobo 
Marino de California Zalophus californianus; (b) Delfín Nariz de Botella Tursiops truncatus; 
(c) Gaviotas Patas Amarillas Larus livens; (d) Charrán Mínimo Sternula antillarum; (e) 
Tortuga Golfina Lepidochelys olivacea y (f) Tortuga Verde del Pacífico Chelonia mydas. 
Créditos fotográficos en Naturalista (2023).
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proteger las poblaciones de otras especies (Pereira et al., 2018; 

RAMSAR, 2014; WHSRN, 2019).

En el GC la diversidad de zonas costeras (playas arenosas y 

rocosas, lagunas) e islas proporcionan sitios donde las de aves 

marinas y playeras, residentes o migratorias, pueden descansar, 

alimentarse y reproducirse (Carabias-Lillo et al., 2000; Carmona 

2020a; 2020b; Carmona-Islas et al., 2013). Registrando en el GC 

164 especies de aves acuáticas, 56 de ellas marinas (Arellano-

Peralta y Medrano-González, 2013; Carabias-Lillo et al., 2000).

Sonora se sitúa como uno de los tres estados (junto con Baja 

California Sur y Sinaloa) a nivel nacional con mayor abundancia 

de aves marinas y playeras, con la mayor abundancia de aves 

encontrada en las lagunas costeras del centro y sur (Carmona 

et al., 2020a; 2020b; Fleischner y Riegner, 1993). Algunas de las 

especies más comunes de observar son el playerito occidental 

(Calidris mauri), la avoceta americana (Recurvirostra americana*), 

el candelero americano (Himantopus mexicanus*), los costureros 

(Limnodromus spp.), la fragata tijereta (Fragata magnificens), el 

pelícano pardo (Pelecanus occidentalis, A), el charrán mínimo 

(Sternula antillarum*, Pr) y las gaviotas mexicana  (Larus heermanni*, 

Pr) y patas amarillas (Larus livens*, Pr), esta última es considerada 

una especie cuasiendémica del GC (Figura 3 c, d) (Carmona et 

al., 2020a; RAMSAR, 2014; Reiter et al. , 2020; Villaseñor-Gómez 

et al., 2010); algunas de estas especies comunes incluso se 

reproducen en las lagunas (*), reportándose evidencias como la 

presencia de nidos, huevos y pollos en las lagunas Almejas, El 

Soldado, La Cruz, Guásimas-Lobos, Tóbari, Yavaros-Moroncarit 

Morúa y Cardonal, así como para los chorlos pico grueso y 

nevado (Charadrius wilsonia; C. nivosus, A), el ostrero americano 

(Haematopus palliatus, P), la garcita verde (Butorides virescens, Pr), 

las garzas morena y garza nocturna corona clara (Ardea herodias, 

Pr; Nyctanassa violacea, A). Estatus de protección en México según 

la NOM-059-SEMARNAT-2019: Pr = Sujeta a protección especial, 

A = amenazada y P = en peligro 

de extinción (Carmona et al., 

2020b; Fleischner y Riegner, 

1993; Fleishman y Blinick, 

2011; Turk-Boyer et al., 2014; 

RAMSAR, 2014; Reiter et al., 

2020; Rosemartin y van Riper, 

2012; Villaseñor-Gómez et al., 

2010).

Reptiles

En este grupo encontramos 

tortugas y serpientes.

Las tortugas marinas son 

consideradas los principales 

representantes de los reptiles, 

de las siete especies de 

tortugas marinas que existen 

en el mundo, en el GC como en 

la región de Sonora ocurren 

cinco especies: la tortuga 

carey (Eretmochelys imbricata), 

la caguama (Caretta caretta), 

la tortuga laúd (Dermochelys 

coriacea), la tortuga golfina 

(Lepidochelys olivacea) y tortuga 

verde del Pacífico (Chelonia 

mydas) (Figura 3 e, f). Para estas 

especies las lagunas llegan 

a ser zonas de alimentación, 

descanso y reproducción, como 

en el caso de las lagunas 

Almejas, El Sargento, Santa 
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Rosa y La Cruz (RAMSAR, 

2014). Las cinco especies están 

bajo la categoría “en peligro 

de extinción” en la lista de 

especies en riesgo (Arellano-

Peralta y Medrano-González 

2013). Para el pueblo costero 

de los Comca´ac (Seris) de 

Sonora, las tortugas marinas 

además de tener valor cultural, 

mágico y religioso, también 

formaban parte esencial de su 

dieta (Rorabaugh, 2008).

En cuanto a las serpientes 

marinas, la especie más 

abundante y con mayor área 

de distribución en el mundo 

es la serpiente marina de 

vientre amarillo Hydrophis 

platurus (anteriormente Pelamis 

platurus), la cual se encuentra 

en la costa Oeste de África 

(Océano Indico) y desde la 

costa Este de México hasta 

Perú (Océano Pacifico) (De 

Weerdt et al., 2021; López-

Argueta y López-Vila, 2022), 

incluyendo el GC (aunque no 

se reproduce en esta área) 

(Rorabaugh, 2008), y se ha 

observado ocasionalmente en 

las lagunas de Sonora como La 

Pinta (Naturalista, 2023).  Esta 

serpiente marina se caracteriza 

por su dorso negro y vientre 

amarillo, y se considera 

altamente venenosa, sin 

embargo, casi nunca muerde 

(Neri-Castro et al. , 2020; 

Rorabaugh, 2008).

Peces

En el GC existe una alta 

diversidad de peces, albergando 

por lo menos 891 especies, 90 

de ellas son endémicas (10%) 

(Arellano-Peralta y Medrano-

González, 2013; Brusca et al., 

2005). En las lagunas costeras, 

los peces son el grupo más 

representativo por su riqueza 

y abundancia, utilizando estos 

cuerpos de agua en distintas 

fases de su vida como áreas 

de reproducción, protección, 

alimentación y crianza.

Adicionalmente, diversas 

especies de peces son valiosos 

recursos pesqueros y acuícolas 

que representan medios de 

subsistencia y seguridad 

alimentaria a nivel nacional e 

internacional (Del Río-Salas et 

al., 2016; Velasco et al., 2018).

Particularmente, para 

las lagunas costeras de 

Sonora, se reportan como 

especies comunes y de 

gran importancia para la 

pesca comercial ribereña el 

cochito (Balistes polylepis), 

la sierra (Scomberomorus 

sierra), la anchoveta del 

pacifico (Cetengraulis 

mysticetus), los lenguados 

(de la familia Paralichtyidae 

como P. californicus, P. 

woolmani, P. aestuarius), el 

botete diana (Sphoeroides 

annulatus), las rayas guitarra 

(Pseudobatos spp.), las curvinas 

(Cynoscion spp.) y los chanos 

(Micropogonias spp.) (Figura 

4) (Arreola-Lizárraga et al., 

2020; De La Torre-Valdez 

y Sandoval-Godoy, 2015; 

González et al., 2011; Morzaria-

Luna et al., 2022; Turk-Boyer 

et al., 2014). La curvina golfina 

(Cynoscion othonopterus) y el 

chano norteño (Micropogonias 

megalops), son capturados 

únicamente en el norte del 

estado, y además son especies 

endémicas del GC (Aragón-

Noriega, 2014; Arzola-Sotelo 

et al., 2022). Otras especies 

de peces comunes y de 

importancia comercial, pero 
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en el ámbito local, son: las 

mojarras (Diapterus brevirostris 

y Eucinostomus spp.), las 

cabrillas (Paralabrax spp.) y el 

lenguado boca chica (Etropus 

crossotus) (Grijalva-Chon et al., 

1996; Iris-Maldonado, 2011; 

Ontiveros-Granillo, 2011; 

Padilla-Serrato et al., 2016; 

2017; Salas-Mejía, 2019; Yépiz-

Velázquez, 1990).

Por otro lado, se han 

registrado algunos peces 

endémicos del GC utilizando 

las lagunas costeras de Sonora, 

por ejemplo: el pejerrey sardina 

(Leuresthes sardina), el pejerrey 

charal (Colpichthys regis), la 

platija ocelada (Pleuronichthys 

ocellatus), la chopa ojo azul 

(Girella simplicidens), el gobio 

pantera (Barbulifer pantherinus), 

el chano norteño (M. megalops) 

y la corvina golfina (C. 

othonopterus) (Grijalva-Chon et 

al., 1996; Güereca-Hernández, 

1994; Iris-Maldonado, 2011; 

Loesch, 1980; Padilla-Serrato et 

al., 2016; 2017; Thomson, 1973; 

Yépiz-Velázquez, 1990). Así 

como la presencia del caballito 

del Pacífico (Hippocampus 

ingens) que se encuentra 

sujeto a protección especial (Pr) por la norma NOM-059-

SEMARNAT-2019 (Iris-Maldonado, 2011; Loesch, 1980; Ontiveros-

Granillo, 2011; Salas-Mejía, 2019) (Figura 4).

Invertebrados

En el GC habitan 4854 especies de invertebrados marinos, 

entre estos: 2193 moluscos (almejas, caracoles, pulpos), 1051 

crustáceos (cangrejos, camarones, langostas), 717 anélidos 

(gusanos segmentados), 262 equinodermos (erizos, estrellas, 

pepinos de mar), 253 cnidarios (anémonas, corales, medusas), 86 

poríferos (esponjas de mar) y otros taxa (292, ej. platelmintos, 

briozoos). Del total de especies de invertebrados marinos, 766 son 

endémicas (16%) (Arellano-Peralta y Medrano-González, 2013; 

Brusca et al., 2005). En las lagunas costeras, los invertebrados 

ocupan diferentes hábitats y sustratos, participando activamente 

en el flujo energía con acciones como la descomposición del 

detritus (algunas especies se alimentan de esta materia orgánica) 

y el control de la densidad de poblaciones (otras especies se 

alimentan organismos más pequeños, mientras que otras serán 

el alimento de organismos más grandes como peces, aves y 

mamíferos) (Pech et al., 2015; Toledo-González, 2021).

Las especies de invertebrados representan el mayor 

valor económico en la pesquería comercial ribereña de las 

Figura 4. Ejemplos de peces en lagunas costeras de Sonora. (a) Caballito del Pacífico 
Hippocampus ingens y (b) Botete Diana Sphoeroides annulatus. Créditos fotográficos en 
Naturalista (2023).
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lagunas costeras de Sonora 

(CONAPESCA, 2021), donde las 

principales especies objetivo 

son: (1) entre los moluscos 

la almeja generosa (Panopea 

globosa) capturada en el norte, 

y los callos de hacha (Atrina 

maura, A. tuberculosa y Pinna 

rugosa) capturados en el centro 

y sur del estado (De La Torre-

Valdez y Sandoval-Godoy, 2015; 

González et al., 2011; Morzaria-

Luna et al., 2022; Turk-Boyer 

et al., 2014) ; (2) entre los 

crustáceos el camarón azul 

(Penaeus stylirostris) y café (P. 

californiensis), así como la jaiba 

azul (Callinectes bellicosus) 

y café (C. arcuatus) (Arreola-

Lizárraga et al., 2020; López-

Martínez et al., 2008; 2014; 

Morzaria-Luna et al., 2022; 

Rodríguez-Félix, 2017; Turk-

Boyer et al., 2014); (3) entre los 

cnidarios la medusa bola de 

cañón (Stomolophus meleagris) 

(Arreola-Lizárraga et al., 2020; 

Gómez-Salinas, 2017; López-

Martínez y Álvarez-Tello, 2013; 

Urias-Padilla, 2018); (4) y entre 

los equinodermos, el pepino 

de mar pardo (Isostichopus 

fuscus) es la única especie 

capturada comercialmente, y se encuentra bajo la categoría de 

especie sujeta a protección especial (Pr) por la norma NOM-059-

SEMARNAT-2019 (González et al., 2011) (Figura 5). Mientras que, 

las principales especies acuícolas cultivadas son: el molusco 

ostión japonés (Crassostrea gigas) y el crustáceo camarón blanco 

(Penaeus vannamei) (Arreola-Lizárraga et al., 2020; Chávez-Villalba, 

2014; Del Río-Salas et al., 2016; González et al., 2011).

Algunas especies abundantes o frecuentes en las lagunas 

costeras de Sonora son: (1) los moluscos como el caracol cerith 

moscado (Cerithium stercusmuscarum) y la almeja arrocera (Chione 

californiensis); (2) los crustáceos como los camarones (Penaeus 

spp.), las jaibas (Callinectes spp.) y los cangrejos nadador (Euphylax 

robustus) y cajeta moteada (Hepatus lineatus); (3) y equinodermos 

como las estrellas de mar de arena (Astropecten brevispinus) y 

quebradiza espinosa del occidente (Ophiothrix spiculata) (López-

Figura 5. Ejemplos de invertebrados en lagunas costeras de Sonora. (a) Callo de Hacha 
Atrina tuberculosa; (b) Camarón Azul Penaeus stylirostris; (c) Medusa Bola de Cañón 
Stomolophus meleagris; (d) Pepino de Mar Pardo Isostichopus fuscus y (e) estrella 
quebradiza espinosa del occidente Ophiothrix spiculata. Créditos fotográficos en Naturalista 
(2023).
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Martínez et al., 2008; 2014; Martínez-Córdova, 1996; Rangel-

Reséndez, 2023; Solís-Marín et al., 2005; 2014; Toledo-González, 

2021).

Algunos invertebrados endémicos del GC, que se han 

registrado utilizando las lagunas costeras de Sonora, son: el 

pepino de mar (Athyone glasselli), el cangrejo de porcelana 

(Petrolisthes hirtipes) y ermitaño (Paguristes anahuacus), y la galleta 

de mar (Encope grandis) (Correa-Sandoval y Rodríguez-Cortés, 

1998; Solís-Marín et al., 2005).

Discusión Académica

Las lagunas costeras presentan una gran variedad de ambientes 

que condicionan la estructura de la fauna marina que las 

habitan y utilizan, con lo cual también nos proporcionan bienes 

y servicios (Velasco et al., 2018). Debido a la importancia de 

estos ecosistemas es que se han realizado diversos estudios, 

buscando comprender cuales son las características ambientales, 

como se formaron, su vegetación y composición biológica, y 

particularmente en los últimos años se ha vuelto relevante el 

comprender y evaluar el uso ecológico que brindan las lagunas 

costeras a las especies (Moreno-Pérez, 2019; Padilla-Serrato, 

2016).

A través de esta lectura hemos podido observar que la riqueza 

de la fauna marina que habita y utiliza las lagunas costeras 

de Sonora es alta. Sin embargo, aún es necesario generar más 

conocimiento acerca del número y porcentaje de especies que 

ocurren en estas lagunas con respecto al GC. Por otro lado, 

algunos grupos y especies de fauna marina han sido muy poco 

estudiadas y aspectos sobre su abundancia, distribución, dinámica 

poblacional y papel ecológico dentro del ecosistema son poco 

conocidos o no existen.

El grupo de los invertebrados ha sido el más estudiado: 

crustáceos como los camarones (Penaeus spp.) y las jaibas 

(Callinectes spp.), moluscos 

como el ostión japonés (C. 

gigas) y cnidarios como la 

medusa bola de cañón (S. 

meleagris), sus estudios se 

centran en las características 

ecológicas y poblacionales, 

y de cultivo como el caso 

del ostión japonés. Al ser 

de los recursos pesqueros y 

acuícolas más importantes de 

Sonora, se vuelve necesario 

su conocimiento y evaluación 

para generar un correcto 

plan de manejo, en pro del 

aprovechamiento sustentable 

(Chávez-Villalba, 2014; 

CONAPESCA, 2021). En segundo 

lugar, se encuentra el grupo 

de los peces, enfocado al 

conocimiento ecológico de 

las comunidades en lagunas 

costeras (Grijalva-Chon et al., 

1996; Ontiveros-Granillo, 2011; 

Padilla-Serrato et al., 2016; 

2017; Salas-Mejía, 2019). Los 

peces son un recurso pesquero 

importante que son capturados 

tanto en las lagunas costeras 

como en zonas costeras 

(adyacentes) que se vinculan 

los hábitats entre sí (Arreola-

Lizárraga et al., 2020; De La 
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Torre-Valdez y Sandoval-Godoy, 2015). No obstante, la mayoría de los estudios poblacionales de 

peces (aquellos que permiten determinar características como talla de madurez y que ayudan a 

establecer una talla de captura para la pesca) se han llevado acabo con individuos capturados zonas 

costeras (adyacentes), por ejemplo, algunos estudios de curvina golfina (C. othonopterus), chano 

norteño (M. Megalops) y guitarra (Pseudobatos spp.) (Abascal-Monroy et al., 2012; Aragón-Noriega, 

2014, Arzola-Sotelo et al., 2022). Finalmente, debemos considerar la importancia de la conservación 

de la de fauna marina de las lagunas costeras de Sonora como componente esencial dentro del 

Golfo de California.

Consideraciones finales y perspectivas

Esta revisión general sobre la fauna marina que pueden encontrarse en las lagunas costeras del 

estado de Sonora, principalmente aquellas especies de mayor valor ecológico y socioeconómico, 

permite plantear las siguientes conclusiones y perspectivas:

-	La riqueza de la fauna marina reportada en las lagunas costeras de Sonora es alta.

-	La conservación de la de fauna marina de las lagunas costeras de Sonora es 

importante, no sólo en el aspecto ecológico, económico y social, sino también 

como componente esencial dentro del GC. Sin embargo, es necesario generar más 

conocimiento acerca del número y porcentaje de especies marinas que ocurren en las 

lagunas costeras de Sonora con respecto a las del GC.

-	Es importante realizar actividades dirigidas a divulgar el conocimiento de la 

diversidad de fauna marina que se puede encontrar en las lagunas costeras de Sonora 

para contribuir a su mejor aprovechamiento, apreciación y conservación.
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