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RESUMEN. 

Las larvas de ocho taxa de la familia Sciaenidae obtenidas en dos campafias oceanograficas 

realizadas en la Zona Economica Exclusiva Mexicana del Golfo de México en 1986, fueron 

identificadas y estudiadas para determinar la distribucién, abundancia, delimitar las areas de 

desove y analizar algunos aspectos de sus primeras etapas de vida. Las especies colectadas 

durante abril-mayo y agosto, fueron: La corvina Bairdiella chrysoura, trucha de mar 

Cynoscion nebulosus, corvina real Cynoscion arenarius, boca de novia Larimus fasciatus, 

croca Leiostomus xanthurus, rastreador Menticirrhus americanus,  gurrubata 

Micropogonias undulatus y el tambor Pogonias cromis, se presentan los caracteres 

diagnésticos para cada una de ellas. El coeficiente de mortalidad por talla (mm) para las 

larvas de M. undulatus fue de Z=0.5956 que corresponde a un 45% de mortalidad por 

milimetro de crecimiento de las larvas y un 55% de sobrevivencia para un rango de talla 

entre 1.5 y 4.0 mm de longitud estandar. La biomasa adulta estimada para la gurrubata 
Micropogonias undulatus mediante \a abundancia de larvas para el periodo de desove fue de 
60,780 toneladas métricas, con un rendimiento potencial entre 15,195 a 30,390 toneladas 

métricas (t).
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INTRODUCCION 

Las poblaciones de peces demersales de la Plataforma Continental del Golfo de México, 
tienen una gran importancia econémica y ecolégica, se distribuyen en las aguas tropicales y 
subtropicales de los océanos del mundo a excepcién de algunas especies de agua dulce, 
originando que en las ultimas décadas existan considerables esfuerzos para conocer la 
dinamica de estos recursos como base cientifica para su adecuada administracion. 

Bullis y Carpenter (1968) reporta que en 1967 en la zona norte central del Golfo de México, 
la pesca de arrastre camaronero capturé incidentalmente 590,000 t de especies demersales. 
En la costa mexicana del Golfo de México durante el periodo 1985-86 se obtuvo una 
produccién promedio anual de 4,897 t (Direccién General de Informatica y Estadistica, 
SEPESCA, 1985-86), siendo el grupo de las corvinas, roncos, trucha de mar, gurrubatas y 
tambores, los mas abundantes. 

La biomasa de los sciaenidos a nivel mundial se registra entre las tres mas altas (FAO, 1977); 
algunas especies tales como la corvina, trucha de mar y el tambor presentan una tasa de 
crecimiento alta y la madurez gonadal la pueden alcanzar entre ] y 3 afios de edad. Por su 
rapido crecimiento y sus cortos periodos de vida resultan importantes para la pesca 
comercial y deportiva. Considerados en la actualidad un recurso importante y cuya 
explotacién puede orientarse al consumo humano directo y en algunos casos para 
exportacion. 

Dentro de los recursos demersales, la familia sciaenidae 2s un recurso potencial en nuestro 
pais y el numero de especies reportado por Nikolskii (1963) es de 150 en 80 géneros. Chao 
(1976) realizé una revision en el Atlantico Occidental y encontro que existen 56 especies 
agrupadas en 21 géneros. Recientemente la FAO (1977) registra para las costas del Golfo de 
México y Mar Caribe doce géneros; cuatro especies de Cynoscion, tres de Menticirrhus, 
tres de Bairdiella y tres de Equetus, asi como una especie para Micropogonias, Sciaenops, 
Stellifer, Umbrina, Larimus, Leiostomus, Pareques y Pogonias. 

Los miembros de esta familia se caracterizan principalmente por tener las aletas dorsal y anal 
relativamente pequefias; cuerpo mas 0 menos comprimido y alargado, cubierto de escamas delgadas: linea lateral continua, normalmente paralela al perfil dorsal y prolongada hasta el 
extremo de la caudal; poseen glandulas de secrecién mucosa bien desarrolladas en la cabeza; ment6n normalmente con poros y algunas veces con barbillones. Estas especies son demersales cosmopolitas y muy abundantes, los huevos son pelagicos, las larvas recién eclosionadas en primavera-verano, crecen muy rapidamente y permanecen en la zona litoral hasta el otofio en donde ellas descienden hasta grandes profundidades. Los adultos son predadores en aguas tropicales y subtropicales y generalmente se alimentan de pequefios peces (Nikolskii, 1969). 

La mayoria de las especies de esta familia son predominantemente costeras presentando una 
fuerte afinidad por habitats estuarinos y de lagunas costeras, en donde principalmente 
aprovechan la alta productividad de esos ecosistemas para optimizar su ciclo bioldgico.
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Aunque la mayoria de las especies estan adaptadas a vivir en los fondos lodosos, otras 
pueden habitar fondos arenosos e incluso rocosos, migrando de substratos suaves y lodosos 
hacia otros mas duros conforme van creciendo (Welsh y Breder, 1923; Pearson, 1929; 
Hildebrand y Cable, 1934). Muchas de ellas desovan en aguas someras del Golfo y se da el - 
caso como el de la trucha de mar que desova dentro de las lagunas costeras. 

Existen grandes diferencias en cuanto a su importancia comercial y deportiva, sobresaliendo 
entre ellas la corvina real (Cynoscion arenarius) que posee interés tanto deportivo como 
comercial a nivel internacional (Ditty G. J. et al. 1991), la gurrubata (Micropogonias 
undulatus) y \a corvina real (Cynoscion arenarius) son muy abundantes en los arrastres 
camaroneros, pero a la fecha no se aprovechan comercialmente ya que no se tiene la 
infraestructura necesaria para el procesamiento y distribucién de este recurso potencial 
(Yafiez-Arancibia et al, 1985 a y b). La corvina (Sciaenops ocellata) posee gran importancia 
economica y deportiva en los Estados Unidos de América, ya que constituye un recurso de 
alto valor comercial (Gulf of Mexico Fishery Management Council et al, 1984).
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OBJETIVO GENERAL 

Bajo este contexto y en un intento de hacer atractiva la explotacion de los recursos 

pesqueros potenciales de tipo demersopelagico y a futuro establecer una pesca comercial 
sobre los mismos, el presente trabajo tiene como principal objetivo contribuir al 
conocimiento hasta ahora incompleto de la distribucién y abundancia relativa de las larvas de 
la familia Sciaenidae en la Zona Econémica Exclusiva Mexicana del Golfo de México y 
obtener una estimacién de la poblacién desovante de la gurrubata Micrapogonias undulatus, 
durante el periodo que comprende esta investigacion. Informacién que podra ser utilizada a 
futuro para determinar donde y que cantidad explotable de adultos puede estar disponible 

para la pesca, lo que servira como base para apoyar la explotaci6n pesquera de estos 
recursos potenciales. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

- Determinar la distribucion y abundancia de las larvas de la Familia Sciaenidae en la Zona 

Economica Exclusiva Mexicana del Golfo de México en la primavera y verano de 1986. 

- Calcular la sobrevivencia y mortalidad de los primeros estadios de vida de la gurrubata 
Micropogonias undulatus. 

- Estimar la biomasa reproductora, asi como el rendimiento potencial de M. undulatus. 
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ANTECEDENTES. 

En general muy pocos trabajos se han efectuado sobre las primeras etapas de vida de las 
especies de la familia Sciaenidae en aguas mexicanas del Golfo de México, siendo la mayoria 
de ellos referidos a las costas del Atlantico Oriental y Noroccidental del Golfo de México; 

entre las que se puede citar a Pérez Argudin (1985) quien estudio la composici6n, 
abundancia y distribucién de las larvas de la Laguna de Términos; Sanchez -Iturbe y Flores- 
Coto (1986), sobre algunos aspectos poblacionales y de produccién de Bairdiella chrysoura 
en la misma laguna; Flores-Coto y Alvarez Cadena (1980); Flores Coto (1985), San 
Vicente-Afiorve (1985); Pineda-Lopez (1986); Fajardo Rivera y Rodriguez-Van Lier (1986), 
quienes analizaron la comunidad ictioplanctonica del sur del Golfo de México. 

Sobre la familia Sciaenidae se han escrito diversos trabajos de tipo ecoldgico, biologia basica 
y dinamica poblacional, de estos sobresalen los de: Welsh y Breder (1923); Darnell (1958); 

Ramirez (1968), Johnson et al (1979), Flores Hernandez (1983); Shlossman y Chittenden 
(1981); Chavance et al.,(1984); sobre embriologia, desarrollo y distribucion de larvas, Kunst 

(1914), Moore et al., (1970); White y Chittenden (1976, 1977), Fable et al (1977); Powles 

y Stender (1978), Fruge y Truesdale (1978), Johnson et a/ (1979), Flores Coto (1985), 

Sanchez y Flores (1986), Castillo et al (1987), Olvera et al (1987) y Rivera (1988). 

Avances mas importantes en cuanto a aspectos taxondmicos, son las contribuciones de Ditty 
(1989), quien realiz6 una revision, comparaciOn de las etapas larvarias de los sciaenidos del 
Atlantico Noroccidental y costas de Louisiana y Fahay (1983) realizé una compilacién de la 
informacion sobre las larvas de sciaenidos de la Costa Atlantica. 

AREA DE ESTUDIO. 
Localizacion 

E! Golfo de México se encuentra situado aproximadamente entre los 30° y 18° Latitud Norte 
y los 98° y 80° Longitud Oeste, el Golfo de México ocupa una 4rea total de alrededor de 1.5 
x 10° kilémetros cuadrados, un volumen de agua de 2.3 x 10° kilometros cubicos y una 
profundidad promedio de 1500 metros con un maximo de 3600 metros. Sus dimensiones 
lineales son cercanas a los 1600 kilémetros de Este a Oeste, 1300 kilometros de Norte a Sur 
y las proporciones medias entre los 900 kilémetros. Su configuracion es la de una cuenca 
semicerrada conectada al Océano Atlantico por el estrecho de Florida y al Mar Caribe por el 
Canal de Yucatan (Emilson, 1976 y Chavez 1980). 

El Golfo de México esta dividido en siete provincias geoldgicas distintas: 
a) La Cuenca del Golfo de México 

i) El Noreste del Golfo de México 

c) La Plataforma y Talud Continental del Sur de Florida 
d) El Banco de Campeche 
e) La Bahia de Campeche 

f) La Plataforma y Talud Continental del oriente de México y; 
g) El norte del Golfo de México (Antoine, 1972) ( Fig. 1 ).
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La distribucién de los sedimentos superficiales se presenta de acuerdo a cinco grandes clases 
de tamafio (Fig.2 ) y definen las grandes provincias dentro del Golfo de México. (NOAA, 
1985). 

En cuanto a su batimetria la isbata de las 100 brazas (183 m) rodea la Plataforma 

Continental, mientras que el Talud yace entre las isobatas de 100 y 2000 (3660 m) brazas 
(Antoine, 1972) (Fig. 3). 

La corriente mas importante en el Golfo de México es la corriente de Yucatan que se 
esparce en varias direcciones: al Oeste sobre el Banco de Campeche, hacia el Norte rumbo a 
la Plataforma de Texas-Louisiana y hacia el Este adentrandose en los estrechos de Florida. 
En la parte oriental del centro del Golfo, la corriente de Yucatan aparece girando en el 
sentido de las manecillas del reloj y después fluyendo al Este y Sureste hacia los estrechos de 
Florida. Se observan amplios anillos ciclénicos en el Golfo en su parte sudoccidental y en la 
plataforma oeste de Florida. Las velocidades de las corrientes fluctian entre el pico de 
35mn/dia (1.5 nudos) en el lado oeste del Canal de Yucatan y unas Smn/dia (0.2 nudos) en 
diferente areas del Golfo occidental (Chavez, 1980). 

Es evidente la llamada Corriente de Lazo, que se origina de la Corriente de Yucatan y que 
muchos autores consideran la corriente principal en el Golfo de México, su posicion y 
extension son muy variables (Nowlin y Mclellan, 1967). 

Leipper (1970) y Molinari (1976) han sugerido un ciclo anual para esta corriente, en 
primavera avanza al Norte, en verano y otofio se extiende hacia el Oeste, formando un 
remolino anticiclonico y en invierno retrocede a una extension minima; sin embargo existen 
variaciones entre un afio y otro. 

Los remolinos anticiclonicos que parten del tramo septentrional de la Corriente de Lazo 
relacionan la circulacién oriental con la occidental, ademas de jugar un papel importante en 
la circulacién det Golfo occidental por su migracion hacia el Oeste. 

Esta corriente determina en gran medida la dinamica de las aguas en el Banco de Campeche; 
debido al relieve del fondo, cambia de direccién provocando patrones de circulacién 
ciclénica cuando aumentan la velocidad de la Corriente de Yucatan y anticiclonica cuando 
diminuye (Bessonov ef al. 1971). En el Golfo de México occidental se observan dos Tasgos 
semipermanentes, el remolino anticiclonico frente a Tamaulipas, llamado Anticiclon 
Mexicano y la Corriente de intrusion originada de la Corriente de Yucatan (Vazquez de la 
Cerda, 1986) (Fig.4 ). : 

La uni6n de estos sistemas de circulacion de corrientes generan las surgencias (movimientos 
hacia la superficie de aguas ricas en nutrientes). Estos desplazamientos verticales se 
presentan tanto en verano como en invierno en varias zonas, en el Banco de Campeche 
(Bessonov et al. op cit; De la Cruz, 1972); frente a la Laguna de Términos (Vazquez de la 
Cerda, op cit), en el Talud oriental del Banco de Campeche (Merino, 1992) y en el Talud 
Continental al sur de Florida. 
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MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado en esta investigacion, procede de dos prospecciones ictioplanctonicas 

realizadas por los barcos de investigaciones " BO/Justo Sierra " de la Universidad Nacional 

Autonoma de México y del " BI/BIP IX " del Instituto Nacional de la Pesca, durante las 

cuales se cubrié un total de 114 estaciones en los meses de abril-mayo y agosto de 1986. El 

area investigada se extiende desde los 18° 30' a los 25° 00' de latitud norte y de los 86° 30' a 

los 97° 00' de longitud oeste, para la prospeccion de abril-mayo (del 11 de abril al 4 de 

mayo) con 76 estaciones y de los 20° 30' a los 25° 00' de latitud norte a los 95° 30' y 97° 30! 

de longitud oeste para el crucero de agosto (del 8 al 28) con 38 estaciones de colecta (Fig. 5 

y 6 ). El disefio de las estaciones de muestreo fue sobre transectos trazados a intervalos de 
30 y/o 60 millas nauticas y a profundidades desde 10 hasta 300 m, de acuerdo al Plan Basico 
de estaciones para ictioplancton en el Golfo de México y Mar Caribe del INP (Fig 7). 

TRABAJO DE CAMPO 

La metodologia utilizada para el trabajo de campo se baso en la de Smith y Richardson 
(1977) aceptada internacionalmente. 

En cada estacién se efectuaron colectas de plancton, llevando a cabo lances doble oblicuo 
con la red tipo Bongo de 61 cm de didmetro y malla filtrante de 0.333 mm para ambos aros; 
se adaptaron flujometros tipo torpedo en las bocas de cada red, con el fin de medir el 

volumen de agua filtrada y copos colectores en las partes terminales para la toma de 
muestras. : 

Los arrastres se hicieron desde la superficie hasta profundidades de 200 m, segun la 
batimetria, hundiendo las redes a una velocidad de 50 m por minuto y recuperandolas a 20 m 
por minuto, tratando de mantener un angulo de cable de 45°, a una velocidad de arrastre de 
1.5 nudos, dichos arrastres se realizaron tanto de dia como de noche. Después de obtenidas 
las muestras, estas fueron preservadas en formalina al 5 % y neutralizadas con una solucion 
saturada de borato de sodio. 

Los datos hidrograficos fueron colectados con una sonda CTD acoplada a un sistema 
automatizado de muestreo in situ denominado ROSSETTE, en el cual se colocaron botellas 
Niskin de 1.5 litros, equipadas con termémetros reversibles, se hicieron determinaciones de 
temperatura, salinidad y oxigeno disuelto en el agua en cada estacion a diferentes 
profundidades desde la superficie hasta los 500 m Armada Argentina (1972). 
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TRABAJO DE LABORATORIO. 

En el trabajo de laboratorio se elaboraron tablas con los datos de estacién que incluyen: 
estacion, posicién de la estacion, area muestreada, biomasa plancténica, volumen de agua 
filtrada, profundidad, temperatura, salinidad, oxigeno superficial, numero total de larvas de 

peces, larvas por metro y por 10 m’, intervalo de talla y distancia a la costa (Tablas I Il, II 

y IV). 

Los volimenes de plancton de cada una de las muestras Bongo, fueron determinadas usando 

el método de volumen desplazado, descrito por Thrailkill (1969) y Kramer ef a/., (1972) 
(Tablas I y II ). La identificacion en este caso al taxon familia fue hecha usando una extensa 

literatura descriptiva sobre larvas de peces entre los que se pueden citar: Breder (1923); 

Hildebrand y Cable (1930 y 1934); Ueyanagi y Watanabe (1964); Matsumoto et a/. (1972); 

Aprieto (1974); Richards y Potthoff (1974); Montolio (1976), Richards y Potthoff (1979); 
Smith (1981). 

También basandose en los caracteres meristicos, morfométricos, pigmentarios y osteolégicos 

de cada uno de las taxa, utilizando para ello los trabajos publicados sobre las primeras etapas 

de vida dados por; Pearson (1929); Hildebrand y Cable (1930); Joseph e¢ al. (1964), 
Johnson (1978), Powles (1980); Olvera y Cid del Prado (1983), Fahay (1983) y Ditty 
(1989). 

Se midieron las larvas y se obtuvieron las frecuencias en intervalos de clase de talla de 0.5 
mm de longitud estandar, utilizando para ello un ocular micrométrico adaptado a un 
microscopio estereoscopico. Las medidas en mm para obtener los datos morfométricos se 
hicieron en base a la terminologia de Richards ef al. (1974), se definieron y abreviaron de la 
siguiente manera: 

Datos Meristicos: 

Midmeros totales (MT).- Todos los miémeros, incluyendo los mas anteriores que no se 
extienden abajo de la linea mediolateral. 

Miomeros preanales (MPA).- Todos los midmeros anteriores al orificio anal incluyendo el 
que se localiza arriba del mismo. 

Miomeros predorsales (MPD).- Todos los miémeros anteriores al origen de la aleta dorsal, 
inlcuyendo el que se encuentra directamente abajo del origen. 

Datos morfométricos:. 

Longitud estandar (LS).- De la punta del hocico a Ja base de la aleta caudal. 

Longitud preanal (LPA).- De la punta del hocico al orificio anal. 

Longitud predorsal (LPD).- De la punta del hocico al origen de la aleta dorsal. 
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Longitud cefalica (LC).- De la punta del hocico a la base de la aleta pectoral. 

Longitud del hocico (LH).- De la punta del hocico al margen anterior del ojo. 

Diametro del ojo (DO).- Mayor distancia horizontal entre el margen anterior y posterior del 

ojo. 

Todos los datos morfométricos se expresaron como porcentajes en relacién con la longitud 

estandar de los organismos, a excepcién del diametro del ojo que se consideré como 

porcentaje respecto a la longitud cefialica. 

La terminologia empleada para distinguir los diferentes estadios de desarrollo de las especies 

estudiadas fue basada en Ahlstrom y Ball (1954), quienes adoptan la siguiente terminologia, 

larva recién eclosionada, preflexin, flexion y postflexion. 

En el conteo de vértebras y radios de las larvas, se utilizo la técnica de azul de Alciano de 

Potthoff (1974), con el objeto de verificar cada una de las especies. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. 

Para el procesamiento de la informacién ictioplanctonica, !a metodologia utilizada es la 

descrita por Sette y Ahlstrom (1948), Kramer et al. (1972), Houde (1977 a, b, ¢.) y Smith y 

Richardson (1977). 

Distribucién y Abundancia. 

Para la obtencion de este parametro, se procedié al célculo de acuerdo con Smith y 

Richardson (op cit.): 

Profundidad real de colecta: 

D= W cos T (Ecuacion 1) 

Donde: D= Profundidad real del lance 
W= Longitud maxima del cable (en metros) 

T= Tangente promedio. 

Volumen de agua filtrada, tomando el area barrida por la red en la columna de 
agua y el tiempo de arrastre de la misma: 

V=axbxr (Ecuacion 2) 

Donde: V= Volumen de agua filtrada 

a= Area de la red 
b= Factor de calibracion del flujometro 
r= Numero de revoluciones del flujometro. 

Factor estandar de captura: 

FEC= Zj_x 10 (Ecuacion 3) 
Vj 

Donde: FEC= Factor estandar de captura 
Zj= Profundidad de arrastre ( en metros) en la estacion j 

Vj= Volumen de agua filtrada por la red en la estacion j 
(en metros cubicos) 

Una vez obtenida esta informacion en cada estacion se entandarizaron las cantidades de 

larvas, para obtener el numero de larvas bajo 10 m? de superficie marina (Kramer, ef al. op 
cit.). 

nj = (cj) (FEC) (Ecuacion 4) 

Donde: nj = Numero de larvas estandarizadas en la estacion j 

(No. de larvas X 10 m?) 
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cj = Captura de larvas en la estacion j 

FEC= Definido en la ecuacion 3 

E! area de cada.estacién de muestreo fue calculada por el método de poligonos de Sette y 
Ahlstrom (1948). Estos poligonos se construyen trazando lineas bisectrices perpendiculares, 
desde la estacion en cuestién a la estaciones adyacentes. 

Aplicando la metodologia de Houde (op cit.), se estimd el nimero de larvas en el area 
representada por cada estacion: 

Pj = (nj) (Aj) ; (Ecuaci6n $) 

Donde: Pj = Numero total de larvas representada por la estaci6n j 
(Numero de larvas X 10°) 

nj = Numero de larvas estandarizadas en la estacion j 
Aj = Area (en m’) representada en la estacién j 

Se determin ej nimero total de larvas, para cada area de estacion y para el area completa 
cubierta por el crucero, asi como por clase de talla aplicando la ecuacién de Sette y 
Ahlstrom (op. cit.): 

K 

Pj == Pj (Ecuacion 6) 
Fl 

Donde: Pj = Numero total de larvas estimado en el 4rea total representada 
por el crucero (j) 

K= Numero de estaciones muestreadas durante el crucero (i) 

Pj = Definida en la ecuacion 5 

La estimacion de la abundancia de larvas por clase de longitud durante el periodo de 
muestreo se hizo de acuerdo a la siguiente ecuacién: 

T 

Pal=Z (Dj) Pj) (Ecuacién 7) 
j=l 

Donde: Pal = Estimacién del total de larvas en el crucero (i) por clase de 
longitud (I) ( sin correccion de las capturas dia-noche) 

Dj= Numero de dias representado por el periodo de muestreo 
r= Numero de cruceros sobre los cuales se basé la estimacion 

Pj= Definida en larecuacion 6 
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Sobrevivencia y Mortalidad. 

La mortalidad se estimé siguiendo la metodologia de Houde (op. cit.) basada en la relacion 

de la abundacia y la longitud estandar para cada clase de talla, a partir del ajuste de un 

modelo de sobrevivencia de tipo exponencial: 

Ab = Ab,e 4) (Ecuacién 8) 

Donde: Ab = Abundancia para cada clase de talla 
Ab,= Abundancia‘de individuos a la “longitud cero” 

(correspondiente biolégicamente al estadio de huevo) 

Z = Coeficiente de mortalidad por mm de longitud estandar 
LS = Valor de la longitud estandar de la clase de talla 

considerada en mm. 

La proporcién de sobrevivencia (S) se obtuvo de la siguiente relacion: 

S= e” (Ecuacion 9) 

La proporcién de mortalidad (M) se calculé en base a la siguiente formula: 

M=1-S (Ecuacién 10) 

Al multiplicar por 100 se obtuvieron los porcentajes respectivos. 

Estimacion de la Biomasa. 

Para la estimacion de la biomasa adulta de un stock de peces, de acuerdo con Saville (1964) 

y Ahlstrom (1968), se puede obtener si se conoce el numero total de huevos o larvas (Pal), 

la proporcion de sexos y la fecundidad relativa (numero de huevos producidos por gramo de 
hembra adulta por afio) 

B= Pal (Ecuacion 11) 

FrK 

Donde: B = Biomasa de adultos 

Fr = Fecundidad relativa (ov/gr/hembra) 

K = Proporcion de hembras en la poblacion adulta 

Pal= Estimacion del total de larvas en el crucero, calculada de 

acuerdo a la ecuacion 7 
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La fecundidad relativa y proporcion de sexos utilizada en el modelo de biomasa para la 

gurrubata (Micropogonias undulatus), fue la calculada y publicada por Wallace (1980) de 

1533.97 ovocitos/gramo/hembra adulta y una proporcién de sexos 1:2 (K=0.49) valores 

obtenidos de la parte norte de Cabo Hatteras, Carolina del Norte. 

Rendimiento Potencial. 

De acuerdo con Gulland (1971, 1972) se puede obtener un estimado del rendimiento 

potencial para una poblacién no explotada conociendo la biomasa virgen y el coeficiente de 

mortalidad natural. 

Houde (op. cit.) aplicé esta metodologia para estimar el potencial pesquero a partir de la 

biomasa adulta obtenida a través de larvas considerando la siguiente ecuacion: 

Cyax= X (M) (Bo) (Ecuaci6n 12) 
Cioax = Rendimiento potencial maximo sostenible 

X= Una constante asumida como 0.5 (Gulland, op. cit.) 

M= Coeficiente de mortalidad natural. Es igual a Z, el coeficiente 
de mortalidad total en una poblacion no explotada. 

(Se asumi6 el intervalo de 0.5 a 1.0 debido a que los coeficientes 
de mortalidad de los sciaenidos caen dentro de estos valores). 

Bo= Biomasa virgen. La biomasa (B) calculada para Micropogonias 

undulatus corresponde a Bo porque actualmente no se explota 
este recurso significativamente. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Del analisis de las muestras de los dos cruceros realizados durante la primavera y verano de 
1986, se obtuvo un total de 1,656 larvas de peces de la familia Sciaenidae, abundancia 
teferida bajo 10 m? de superficie marina, representando el 7.25% de la captura total de 
larvas, lo cual indica que para la prospeccién de primavera representd el 6.16% con 
1,426.25 larvas/10 m? y en la de verano el 0.99% con 230 larvas/10m7. 

Distribucién y Abundancia 

Durante la prospeccién de abril-mayo se registré un total de ocho especies y en la de agosto 
seis especies. Las especies de mayor a menor abundancia en cada campaiia fueron: Bairdiella 
chrysoura, Cynoscion nebulosus, Cynoscion arenarius, Larimus fasciatus, Leiostomus 
xanthurus, Menticirrhus americanus, Micropogonias undulatus y Pogonias cromis (Tablas 
Il y IV). 

CORVINA  Bairdiella chrysoura (Lacépéde) 

Esta especie se encuentra distribuida en el Atlantico Occidental, Golfo de México, Puerto 
Rico e Islas Virgenes. Los adultos se encuentran cominmente en bahias y lagunas, 
especialmente cerca de los estuarios, sobre fondos lodosos o arenosos; presentan 
migraciones estacionales desplazandose hacia aguas mas profundas o lugares alejados de 
la costa en invierno, regresando en primavera a las zonas costeras a desovar y 
ocasionalmente lejos de la costa. 

Se pueden encontrar en intervalos de salinidad de 0 a 49 %o y a temperaturas de 10 a 345°C, 
las larvas se han localizado en salinidades de 2.0 a 37.4 %o y en temperaturas entre 16.4 a 
31.8 °C. Los estadios larvarios de la B. chrysoura fueron descritos por Kuntz (1914), Jannke 
(1971), también ha sido reportada para la laguna de Términos, en donde la ubican como 
componente de la comunidad para diferentes habitats del area, Bravo y Yafiez (1979), asi 
como componente de las comunidades estuarinas del Golfo de México, a lo largo de las 
costas del Golfo de los Estados Unidos y México, Resendez Medina (1970), Chavez (1972), 
Subrahmanyam y Drake (1975), Sanchez (1977), Livingston, et al. (1978), Weinstein 
(1979), Subrahmanyam y Coultas (1980), Barba Torres y Sanchez Robles (1981), Sanchez y 
Flores (1986). 

Durante la campafia de abril-mayo la corvina se localizé en la region Noroccidental del 
Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas y en la region del Banco de Campeche, 
en donde se detecté un pequefio centro de desove subre la Plataforma Yucateca. Las 
estaciones en donde se encontraron larvas de esta especie, se caracterizaron por presentar 
intervalos de salinidad y temperatura de 36.21 a 36.90 %o y 25.0 - 26.29 °C. La profundidad 
varid de 33.0-134.0 m y la distancia a la costa entre 7 y 170 millas nauticas con valores de 
biomasa plancténica entre 124.69 y 731.53 mg/m’. Durante la campafia de agosto se 
detectaron larvas en solo una estacién, en el area Noroccidental del Golfo de México, frente 
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ala Laguna Madre, Tamaulipas. La salinidad y la temperatura en este caso fue de 36,52 %o y 

de 28.38 °C a una profundidad de 126 m y a una distancia de 40 millas nauticas de la costa y 
valores de biomasa planctonica de 173.46 mg/m’ (Tabla III y IV) (Fig. 8 a, b yc). 

TRUCHA DE MAR Cynascion nebulosus (Cuvier) 

Esta especie se encuentra distribuida desde Nueva York al Golfo de México (FAO,1977). 

En aguas mexicanas es muy abundante desde la barra de Jestis Maria, Tamaulipas hasta las 
costas de Campeche. Penetra a los rios, esteros, bahias y lagunas salobres, observandose 

mayor abundancia en areas someras, desplazandose en invierno hacia aguas mas profundas, 
(Ramirez, 1968). 

Respecto al comportamiento reproductivo de esta especie el desove ocurre principalmente 
dentro de las bahias y lagunas costeras; en este caso el desove se extiende desde finales de 
marzo hasta octubre (primavera, verano, otofio), observandose el pico maximo en abril y 
mayo, Pearson (1929), Moffet (1961), Jannke (1971), para aguas norteamericanas sefialan 
que el desove también ocurre dentro de las lagunas costeras pero con una temporada de 
desove mas restringida, de principio de primavera hasta mediados del verano. 

En este caso los resultados del estudio indican que para abril-mayo la densidad larval fue 
muy baja, se encontraron unicamente 12 larvas de trucha de mar en 6 estaciones positivas de 
las 76 muestreadas en la Zona Econémica Exclusiva del Golfo de México. Su distribucién se 
ubico en dos areas, la primera en la zona Noroccidental del Golfo, frente a las costas de 
Tamaulipas, donde se presentd la mayor abundancia y la segunda en el area nororiental del 
Banco de Campeche, frente a Progreso y Cabo Catoche, Q. Roo. Se registraron en estas 
estaciones los siguientes valores de temperatura y salinidad superficial 20.58 °C- 24.93 °C y 
36.21-36.77 %o; la profundidad varié entre los 16.50-31.0 m., a una distancia de la costa de 
18-57 millas nauticas y biomasa plancténica de 50.97-568.60 mg/m’, 

En la campafia dei mes de agosto se localizaron larvas en una sola estacién, ubicada en la 
Plataforma Noroccidental del Golfo, frente a la Laguna de Tamiahua, Veracruz. Se registro 
para esta estacion una temperatura de 29.51 °C, salinidad de 35.83 %o; la profundidad de 
126 m y la biomasa planctonica de 38.46 mg/m’ a 19 millas nauticas de la costa (Tabla TI y 
IV) (Fig. 9 a, byc). 
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Fig. 8a.-Distribucién y abundancia de Bairdiella chrysoura en el Golfo de México, durante abril-mayo de 1986. 
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A-2.9 mm , B-4.3 mm longitud estandar. 

Fig. 8c.- Larvas de Bairdiella chrysoura (tomado de Powles y Stender, 1978). 
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A-2.6 mm , B-4.2 mm longitud estandar. 

Fig. 9c.- Larvas de Cynoscién nebulosus (tomado de Daniels, 1977). 
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CORVINA REAL Cynoscion arenarius (Ginsburg) 

Se distribuye en el Atlantico Occidental desde las costas de la Florida hasta la region del 

Banco de Campeche en donde es una especie muy abundante. Estudios recientes sobre la 

ecologia de esta especie indican que su habitat se localiza asociado con ecosistemas 

estuarinos y lagunas costeras; presentando en la temporada de invierno migraciones, 

probablemente hacia aguas relativamente mas profundas (Ramirez, 1968). Esta especie 

presenta un comportamiento asincronico durante todo el afio, pero con un pico maximo en 

primavera-verano (marzo-septiembre) en el norte del Golfo y costas del Atlantico de los 

Estados Unidos de América, Moffet et al.(1929), Daniels (1977). Powles y Stender (1978). 

Respecto a la distribucion de los adultos Bogdanov, ef a/ (1968) reportan la presencia de 
Cynoscion regalis frente a las costas de Mississippi y Alabama. Sobre la posicién 
taxonémica, Danorec (1983) indica que Cynoscion arenarius y Cynoscion regalis son 
sindnimos, basado en estudios electroforéticos. 

En la campaifia de abril-mayo esta especie se distribuy6 centro de la Plataforma Continental 
de la regién Noroccidental del Golfo de México y Banco de Campeche en donde se present 
la mayor abundancia, las estaciones positivas se localizaron en intervalos de temperatura y 
salinidad entre 25.0 - 26.29 °C y 36.06 - 36.9 %o respectivamente. Las profundidades por 
estaciOn variaron entre 32-126 m., asi como la distancia a la costa de 20 - 170 millas 
nauticas, la biomasa planctonica presento valores entre 60.13 a 731.53 mg/m’. 

Para la campafia de agosto se presento en una estacion localizada dentro de la plataforma 

continental Noroccidental del Golfo de México frente a las costas de Tamaulipas. Esta 
especie se colecto en aguas donde la temperatura y salinidad fueron de 29.76°C y 
36.88 %o respectivamente, en donde la profundidad fue de 443 m y la biomasa plancténica 
de 16.13 mg/m’ a 42 millas nauticas de distancia a la costa. (Tabla IIE y IV) (Fig 10 a, by c). 

BOCA DE NOVIA Larimus fasciatus (Holbrook) 

Se encuentra distribuida desde Massachusetts hasta Florida incluyendo el Golfo de México 
(FAO, 1977). Los adultos se encuentran sobre fondos arenosos o lodosos hasta 
profundidades de 60 m. En ocasiones se localizan en aguas donde la salinidad se encuentra 
entre 18.0-38.7 %o y la temperatura entre 14.5 y 32.5°C. El desove ocurre a principio de 

mayo y se extiende hasta octubre dentro de la Plataforma Continental del Golfo de México. 
E! crecimiento en esta especie es rapido y puede alcanzar tallas entre 120 y 125 mm en el 
primer afio. En la descripcién de sus estadios larvales sobresalen las descripciones de 
Hildebrand y Cable (1934). 

Los resultados obtenidos en la campajia de abril-mayo indican su presencia en dos areas del 
Golfo de México, norte y sur occidental del Golfo, localizandose las estaciones positivas 
dentro de la Plataforma Continental y en aguas ocednicas cercanas al Talud Continental 
en donde la temperatura oscilé entre los 24.12-26.01 °C, la salinidad entre los 36.28 y 
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36.90 %o, la profundidad varié en un intervalo de 33 a 933 m., asi como la distancia a la 

costa entre 40 y 113 millas nauticas, alcanzando la biomasa planctonica valores entre 91.33 

y 240.93 mg/m’. 

Para la campafia de agosto unicamente se detectaron larvas en una estaciOn, situada en el 

noroccidente det Golfo de México frente a las costas de Tamaulipas a 40 millas nauticas de 

la costa cuya profundidad fue de 126 m, la temperatura y la salinidad de 28.38°C y 36.52 %o 

respectivamente (Tabla III y IV) (Fig. 11 a, by c). 

CROCA Leiostomus xanthurus (Lacépéde) 

La croca es una especie de gran importancia comercial; es la unica especie de este género 

reportada en el Golfo de México, se distribuye en el Atlantico Noroccidental desde 1a Bahia 
de Massachussetts hasta el Banco de Campeche, (Springer y Bullis 1956, Johnson 1978). 

Los adultos ocupan un habitat que se localiza en los fondos arenoso-lodoso en aguas 
interiores o alejados de la costa. El desove se lleva a cabo lejos de la costa en aguas 
profundas a finales de otofio y principio de invierno (Hildebrand y Cable, 1930; Nelson 
1967). La temporada maxima de reproduccion tiene lugar durante diciembre y enero, 
Dawson (1958). Son organismos eurihalinos que habitan en salinidades de 0-60 %o y 

temperaturas entre 6.0 a 36.7°C. Las larvas son transportadas hacia la costa principalmente a 

los estuarios. Para la descripcién de las primeras fases de desarrollo, sobresale la de 
Hildebrand y Cable (1930). 

Durante la campafia de abril-mayo, se capturaron un total de 56 larvas de esta especie en 
siete estaciones localizadas, una en el borde del Talud Continental de la regién 
Noroccidental frente a Tuxpan, Veracruz y las restantes conforman un pequefio nucleo de 

desove sobre la Plataforma Yucateca. La temperatura y la salinidad varid entre los 21.53 y 

26.29 °C y 36.21-36.77 %o, donde Ja profundidad vario de 45 a 97 m; la distancia a la costa 
en las estaciones positivas oscilé entre 18-88 millas nauticas, la biomasa planctonica alcanzd 
valores de 167.99-731.53 mg/m’ (Tabla III y IV) (Fig. 12 y 12a). 
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A-2.8 mm , B-4.5 mm longitud estandar. 

Fig. .10c.- Larvas de Cynoscion arenarius (tomados de Stender, 1980). 
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Fig. 1 1a.- Distribucién y abundancia de Larimus fasciatus en el Golfo de México, durante abril-mayo de 1986. 
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A-2.8 mm , B-4.5 mm longitud estandar. 

Fig. 10c.- Larvas de Larimus fasciatus (tomadas de Powles y Stender, 1978). 
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A-1.7 mm , B-3.2 mm longitud estandar. 

Fig. 10c.- Larvas de Leiostomus xanthurus (tomadas de Hildebrand, 1930). 
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RASTREADOR Menticirrhus americanus ( Linnaeus ) 

Esta especie se distribuye en el Océano Atlantico Occidental desde Long Island, Nueva 
York hast¢ Buenos Aires, Argentina. En el Golfo de México se reporta desde Florida hasta 
el Banco de Campeche. 

Los adultos se localizan a lo largo de la costa en estuarios y bocas de lagunas costeras, 
principalmente sobre fondos lodoso-arenoso; son organismos eurihalinos que se encuentran 
en salinidades de 6.4 - 41 %o, (Irwin 1970). Las larvas han sido descritas por Hildebrand y 
Cable (1934) y Jannke (1971). 

E! desove en el Golfo de México ocurre generalmente en aguas oceanicas alejadas de la 
costa, durante los meses de primavera y a principio de otofio, pero con una intensidad 

maxima en junio-julio, (Welsh y Breder, 1923), Pearson (1941), Miller (1965) y Jannke 
(1971). 

Los resultados obtenidos en estas investigaciones indican que para abril-mayo esta especie 
se distribuy6 principalmente en la region del Banco de Carapeche en donde se registraron 
dos areas de desove con bajas densidades larvales, en la Sonda de Campeche y sobre la 
Plataforma Yucateca. La temperatura en este caso varié entre 21.53-25,27 °C y la salinidad 
entre 36.26-36.76 %o, la profundidad en las estaciones positivas fue de 33-97 m y la 
distancia a la costa de 57 - 88 millas nauticas, donde la biomasa planctonica alcanz6 valores 
entre 173.31-408 mg/m’. 

Para el crucero de agosto esta especie se localizé distribuida solo en el area Noroccidental 
del Golfo de México, frente a la Laguna Madre, Tamaulipas; aqui la temperatura y la 
salinidad varid entre 26.70-29.36 °C y 37.20-37.23 %o respectivamente, la profundidad 
oscil6 entre 29-196 m y la distancia a la costa de 2-59 millas nduticas; la biomasa 
planctonica alcanz6 valores de 76.55-949.94 mg/m? (Tabla III y IV) (Fig. 13 a, b yc). 

GURRUBATA Micropogonias undulatus (Linnaeus) 

Se distribuye en el Atlantico Occidental desde el Golfo de Maine a la Bahia de Campeche 
(Chao, 1978). Respecto a su habitat, estos se han reportado asociados con fondos fangosos 
(Jordan y Dickerson, 1908), con registros muy abundantes en las proximidades del Rio 
Panuco. Son especies que presentan migraciones estacionales durante los meses frios 
alejandose de la costa durante esta temporada. Bearden (1964) los reporta en fondos 
lodoso-arenoso y arrecifales, particularmente cerca de las barras y lagunas costeras. La 
época de desove se reporta de agosto a marzo cuyo pico de reproduccién ocurre de 
octubre-noviembre en una amplia Area alejada de la costa (Ramirez, 1968). 

Durante la campafia del mes de abril-mayo estos se encontraron distribuidos tanto en aguas 
oceanicas como en la Plataforma. En este caso fue posible detectar dos areas de desove de 
baja intensidad sobre la plataforma Yucateca y Sonda de Campeche. Para la region 
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Noroccidental esta especie unicamente se localizé en una estacidn, frente a la Laguna 

Madre, Tamaulipas. 

Los intervalos de temperatura y salinidad varian entre 21.53-27.01 °C y 36.12-36.86 %bo, la 

profundidad registrada en las estaciones positivas varié entre los 20 a los 444 m, a una 

distancia de la costa entre 20-132 millas nauticas, donde la biomasa planctonica alcanzo 

valores de 35.49-368.92 mg/m? 

En el crucero de agosto se capturé unicamente en una estacin oceanica, frente a las costas 

de Tamaulipas a una distancia de la costa ‘de 10 millas nauticas, cuya temperatura y salinidad 

fue de.29.82 °C y 37.88 %o, donde la biomasa plancténica alcanzo 19.69 mg/m’ y la 

profundidad registrada de 2700 m (Tabla III y IV) (Fig. 14 a, by c). 

TAMBOR Pogonias cromis (Linnaeus) 

El tambor se distribuye en el Atlantico occidental desde Massachusetts hasta Argentina, el 
habitat para esta especie generalmente se localiza en las lagunas costeras, bahias y costas 
arenosas de la region, pero frecuentemente sobre bancos de ostion y Mytillus, asi como 
fangosos. Los ejemplares de mayor tamafio son exclusivamente marinos y existen pocos 
reportes para las lagunas costeras, puede tolerar rangos de temperatura y salinidad de 3.0 - 
35.0°C y 10a15 %o (Simmons y Breuer 1962). 

Diversos investigadores entre ellos Pearson, citado por Gunter (1945), indican que el desove 
para esta especie ocurre en las bocas de lzs lagunas y bahias de abril a mayo, principalmente 
en Bahia de Chesapeake; con un pico maximo a finales de mayo y con un posible segundo 
desove de menor intensidad en septiembre en el area de Delawere. En las costas del Golfo 

de México, se han capturado adultos desovantes a principios de diciembre y a finales de 
junio lo que permite inferir que el 90 % del desove ocurre de julio a noviembre. Estas 
especies alcanzan la madurez sexual al segundo afio de vida a una longitud promedio de 320 
mm de longitud total. 

En este estudio, durante la temporada de abril-mayo en donde fueron colectadas las larvas 

de esta especie, se detectaron en tres estaciones, localizadas en la regién del talud oriental 
del Banco de Campeche, en donde la temperatura y la salinidad superficial es de 24.01-26.29 
°C y 36.06-36.24 %o, a una distancia de la costa entre 20-60 millas nauticas; la profundidad 

en las estaciones positivas varid entre 20 - 186 m, y la biomasa plancténica alcanz6 valores 
de 106.75-331.31 mg/m’ (Tabla IT y IV) (Fig. 15 y 15a). 
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Fig. 13a.- Distribucion y abundancia de Menticirrhus americanus en el Golfo de México, durante abril-mayo de 1986. 
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Fig. 13b.- Distribucién y abundancia de Menticirrhus americanus en el Golfo de México, durante agosto de 1986. 
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Fig. 

  

A-1.7 mm , B-2.9 mm longitud estandar. 

10c.- Larvas de Menticirrhus americanus (tomadas de Hildebrand y Cable, 1934). 
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Fig. 14a.- Distribucién y abundancia de Micropogonias undulatus cn e! Golfo de México, durante abril-mayo de 1986. 
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Fig. 14b.- Distribucién y abundancia de Micropogonias undulatus en el Golfo de México, durante agosto de 1986. 
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A-2.5 mm , B-4.0 mm, C-7.0 mm longitud estandar. 

Fig. 10c.- Larvas de Micropogonias undulatus (tomadas de Hildebrand, 1930). 

40



L
A
T
I
T
U
D
N
 

26°.   
No. de lavastiom| 

L Tianna Ec Mca A ta10 
Dem | 

/GOLFO DE MEXI 
24°4 §       

mel A 
\ 

  

    
20°. NG 

vse 
182 : nae ine 

98° 56° 4° oF 86° 
LONGITUD W 
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A-3.5 mm , B-4.5 mm, C-5.5 mm longitud estandar. 

Fig. 10c.- Larvas de Pogonias cromis (tomadas de Jannke, 1972 y Pearson, 1929). 
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Conociendo la importancia pesquera de la familia Sciaenidae, como un recurso potencial de 

la fauna demersal en el Golfo de México Yafiez-Arancibia ef a/ (1985 a y b) y aunado a la 

amplia informacion especifica que se tiene referente a Micropogonias undulatus, acerca de 

su distribucion geografica, sistematica, ciclo de vida, areas y épocas de desove, 

caracteristicas de crecimiento, algunos aspectos de su dinamica poblacional y ecologica, se 

determino estimar la sobrevivencia, mortalidad, biomasa adulta y el rendimiento potencial. 

Este tipo de informacién la han resumido autores como Hansen J. D. (1969), White L. M. ez 

al (1977) y Wallace W. M. (1980), entre otros. 

Sobrevivencia y Mortalidad 

Se calculé la abundancia para cada clase de talla de 0.5 mm de longitud estdndar (Tabla V), 

observandose declinaciones que ajustan un modelo de sobrevivencia de tipo exponencial. 
(Fig. 16). 

El modelo de sobrevivencia de Micropogonias undulatus obtenido para 1986 fue: 

Abundancia = (107.0192 x 10° ) e 55945) 

Con base en el modelo obtenido para las larvas, el coeficiente de mortalidad por talla fue Z= 

0.5956, que corresponde a un 45% de mortalidad por milimetro de crecimiento para un 

intervalo de talla entre 1.5 y 4.0 mm de longitud estandar, para el periodo de muestreo abril- 
mayo de 1986. , 

El valor de 107.0192 x 10° corresponde a los individuos de longitud estandar cero 
(matematicamente hablando) y que bioldgicamente corresponde a la abundancia de los 
individuos antes de la eclosion (estadio de huevo). 

Con base en el modelo se determindé que por cada 10,000 huevos desovados sobreviven 
probablemente 3,038 de la talla de 2.0 mm, 509 de la talla de 5.0 mm y 47 de la talla de 9.0 
mm, 

Esto debido a que en el periodo critico de desarrollo de los primeros estadios de vida de las 
larvas, estas son mas suceptibles de presentar altas tasas de mortalidad natural por no estar 
completamente desarrolladas y en algunos casos por la falta de disponibilidad de alimento 0 
de un habitat adecuado para su completo desarrollo, asi como por la depredacion, por lo 
anterior y aunado a que estas especies poseen huevos y larvas pelagicas se denota la enorme 
fecundidad de sus hembras como mecanismo compensatorio. También hay que considerar lo 
indicado por White y Chittenden (1977) para el area de Carolina E.U.A., que las especies de 
vida corta (2 a 3 afios) presentan una mortalidad anual tedrica de 90 a 78 %. 

Se hace notar que el coeficiente de correlacién no fue significativo ya que al hacer el ajuste 
del modelo de sobrevivencia se obtuvo un valor muy bajo (r= 0.4280), una de los factores 
principales es que el nimero de datos obtenidos para esta especie fue muy bajo, debido a 
que los muestreos no coincidieron con la época de mayor reproduccién o mayor 
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disponibilidad. De acuerdo a la literatura consultada otras causas probables son referentes al 
escape de las larvas el cual es muy comin en estos muestreos, asi como la extrusion de las 

mismas a través de la malla de la red usada en la captura de huevos y primeros estadios de 
vida y por evasion de la red por las larvas mas grandes, asi también por el tiempo de 

desarrollo de cada estadio Smith y Richardson (1977). 

Biomasa Adulta 

La estimacion de la biomasa adulta durante el periodo del 11 de abril al 4 de mayo de 1986 
(Di=24 dias) se calculd a partir de la abundancia de larvas (Pal): 

Pal= 317.2768 x 10° larvas 

Posteriormente se calculdé la biomasa diaria, aplicando la formula que se da en la 

metodologia y utilizando los valores de fecundidad relativa. 

Fr = 1533.97 ovocitos/gramo 
y proporcién de hembras en la poblacion adulta 

K= 0.49 

calculados por Wallace (1980) para Micropogonias undulatus en \a parte norte de Cabo 
Hatteras, Carolina del Norte. 

Bd = 317.2768 x 109 
(1533.97) (0.49) 

  

Bd = 422.109 toneladas métricas 

Por ultimo se estimé la biomasa adulta para el periodo mencionado que son 24 dias y 
constituyen el intervalo de tiempo en el cual se encontraron larvas de esta especie, 
multiplicando la biomasa diaria por este periodo: 

B= (422.109 t) (24 dias) 

B= 10,130 toneladas métricas 

Calculando la biomasa adulta para toda la temporada de desove de acuerdo a White op cit., 
que considera que el desove ocurre desde fines de septiembre hasta marzo, se obtiene el 
siguiente resultado: 

B= 60,780 toneladas métricas 
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La estimacién de la abundancia de poblaciones, basada en datos de larvas son en general 

menos satisfactorias que las de huevos porque aumentan el factor de mortalidad. Sin 
embargo, nos permiten detectar una pequefia fraccion de la produccién inicial de huevos, la 
cual puede estar relacionada directamente con el tamaiio de la poblacién desovante (Saville, 

1964), 

De acuerdo a lo anterior es necesario continuar con los muestreos en las regiones costeras 
de la Plataforma Continental, en donde aparece una mayor abundancia de larvas, lo cual nos 

permitira conocer y determinar con mayor exactitud la amplitud del desove y los picos de 
mayor abundancia, implicando tener una evaluaciOn de la biomasa adulta lo mas cercana a la 

realidad. 

Rendimiento Potencial 

Con base en la biomasa calculada en la temporada anual y aplicando la prediccion de 
rendimiento potencial para una poblacién no explotada de Gulland (1971 y 1972) en el que 
se consideran rendimientos a las tasas de mortalidad de 0.5, 0.75 y 1.0, valores que se 
pueden dar en una poblacién no explotada, el Potencial Pesquero de Micropogonias 
undulatus calculado a partir de la biomasa anual mediante la abundancia de larvas para 1986, 
se obtiene: 

B= 60,780 toneladas métricas 

C (0.5) = 15,195 toneladas métricas 

C (0.75) = 22,792 toneladas métricas 

C (1.0) = 30,390 toneladas métricas 

M. undulatus ha sido reportada por Parker (1971), Chao (1978), Aguirre Ledn et a/ (1982), 
como una especie abundante desde el Golfo de Maine a la Bahia de Campeche, México, 
constituye un recurso portencial con grandes posibilidades de ser explotado y ser 
aprovechado adecuadamente, para estos fines se determind que la cifra de captura 
recomendada para la conservacién del recurso no rebase las 22,792 t. 

De acuerdo a las estadisticas de produccién pesquera de la SEMARNAP (1995-1996), el 
volumen total anual para el Golfo de México de las especies de la familia Scianidae, alcanz6 
en los dos ultimos afios un total de 7,000 toneladas, ubicandolo como un recurso 
potencialmente aprovechable para consumo humano en diferentes presentaciones como lo 
son, fresco, salado, harina o en pulpa. Por lo anterior, se considera necesario continuar 
apoyando las investigaciones prospectivas de las especies demersales de la Zona Economica 
Exclusiva Mexicana del Golfo de México, para una futura explotacion comercial de la 
poblacién adulta, como es el caso de la gurrubata Micropogonias undulatus, 1o cual 
permitira contribuir en el abatimiento de la demanda alimentaria de México. 
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Figura 16. Modelo de sobrevivencia de larvas de Micropogonias undulatus obtenido a partir de la abundancia (abril-mayo 1986). 
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CONCLUSIONES 

1.- Las especies Menticirrhus americanus, Micropogonias undulatus, Cynoscion arenarius 

y Bairdiella chrysoura presentaron el mayor indice de abundancia durante 1a campafia de 

abril-mayo de 1986, con porcentajes de 80.16, 45.52, 19.19 y 14.14 % respectivamente. 

2.- Las especies Bairdiella chrysoura, Cynoscion arenarius, Micropogonias undulatus y 
Larimus fasciatus, mostraron el mayor indice de abundacia durante la campafia de agosto de 
1986, con porcentajes de 9.13, 3.69, 2.90 y 2.88 % respectivamente. 

3.- Se determina que el desove de estas especies se realiza principalmente en areas cercanas 

a la costa, confirmando que el habitat de la mayoria de ellas se encuentra interactuando con 
los sistemas estuarinos, bahias y lagunas costeras en donde su ciclo biolégico se optimiza. 

4.- Se estima el coeficiente de mortalidad de la especie Micropogonias undulatus con un 
valor de Z= 0.5956 que corresponde a un 45% de mortalidad por milimetro de crecimiento y 
un 55% de sobrevivencia, para larvas con un intervalo de talla entre 1.5 y 4.0 mm de 
longitud estandar. 

5.- La Biomasa Adulta estimada de la especie Micropogonias undulatus a partir de la 

abundancia de larvas fue de 60,780 toneladas para la temporada de desove anual en el afio 
de 1986, con un rendimiento potencial entre 15,195 y 30,390 toneladas, por lo anterior se 

recomienda una captura maxima de 22,792 toneladas, con el objeto de aplicar un 
aprovechamiento adecuado al recurso. 

6.- La informacion obtenida a partir del presente estudio es basica para la toma de decisiones 
tales como, el manejo, la explotacién y proteccién de los recursos de peces costeros con el 
fin de asegurar su aprovechamiento Optimo y racional; por lo que respecta a la especie 
Micropogonias undulatus se concluye que es un recurso potencial de la pesca demersal con 
grandes posibilidades de ser explotado sustentablemente. 
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Figura 1.- Provincias Geologicas de México. (T ‘omado de Antoine, 1972). 

Figura 2.- Distribucién de sedimentos en el Golfo de México (Tomado de NOAA, 1985) 

Figura 3.- Rasgos batimétrico (en brazas) y topograficos del Golfo de México (Tomado de Antoine, 

1972). 

Figura 4.- Corriente de lazo, corriente de intrusién, ciclén y anticiclén en el Golfo de México. 

Figura 5.- Patron de estaciones cubiertas durante la prospecci6n ictioplancténica de abril-mayo de 

1986. 

Figura 6.- Patron de estaciones cubiertas durante la prospecci6n ictioplancténica de agosto de 1986. 

Figura 7.- Plan basico de estaciones ictioplanctonicas en el Golfo de México del Instituto Nacional de 

la Pesca. 

Figura 8a.- Distribucién y abundancia de Bairdiella chrysoura en el Golfo de México, durante abril- 

mayo de 1986. 

Figura 8b.- Distribucion y abundancia de Bairdiella chrysoura en el Golfo de México, durante 

agosto de 1986. 

Figura 8c.- Larvas de Bairdiella chrysoura (Tomado de Powles y Stender, 1978). 

Figura 9a.- Distribucion y abundancia de Cynoscion nebulosus en el Golfo de México, durante abril- 
mayo de 1986. 

Figura 9b.- Distribucién y abundancia de Cynoscion nebulosus en el Golfo de México, durante 

agosto de 1986. 

Figura 9c.- Larvas de Cynoscion nebulosus (Tomado de Daniels, 1977). 

Figura 10a.- Distribucion y abundancia de Cynoscion arenarius en el Golfo de México, durante 

abril-mayo de 1986. 

Figura 10b.- Distribucién y abundancia de Cynoscion arenarius en el Golfo de México, durante 

agosto de 1986. 

Figura 10c.- Larvas de Cynoscion arenarius (Tomado de Stender, 1980). 

Figura 1la.- Distribucion y abundancia de Larimus fasciatus en el Golfo de México, durante abril- 

mayo de 1986. 

Figura 11b.- Distribucién y abundancia de Larimus fasciatus en el Golfo de México, durante agosto 

de 1986. 
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Figura | 1c.- Larvas de Larimus fasciatus (Tomado de Powles y Stender, 1978). 

Figura 12.- Distribucién y abundancia de Leiostomus xanthurus en el Golfo de México, durante 

abril-mayo de 1986. 

Figura 12a.- Larvas de Leiostomus xanthurus (Tomado de Hildebrand, 1930). 

Figura 13a.- Distribucion y abundancia de Menticirrhus americanus en el Golfo de México, durante 

abril-mayo de 1986. 

Figura 13b.- Distribucién y abundancia de Menticirrhus americanus en el Golfo de México, durante 

agosto de 1986. 

Figura 13c.- Larvas de Menticirrhus americanus (Tomado de Jannke, 1971). 

Figura 14a.- Distribucién y abundancia de Micropogonias undulatus en el Golfo de México, 
durante abril-mayo de 1986. 

Figura 14b.- Distribucién y abundancia de Micropogonias undulatus en el Golfo de México, durante 
agosto de 1986. 

Figura 14c.- Larvas de Micropogonias undulatus (Tomado de Hildebrand, 1930). 

Figura 15.- Distribucion y abundancia de Pogonias cromis en el Golfo de México, durante abril- 

mayo de 1986. 

Figura 1Sa.- Larvas de Pogonias cromis (Tomado de Jannke, 1971 y Pearson, 1929)). 

Figura 16.- Modelo de sobrevivencia de larvas de Micropogonias undulatus obtenido a partir de la 

abundancia (abril-mayo 1986). 

Tabla I.- Biomasa zooplanténica y parametros ambientales de las estaciones muestreadas en la Zona 

Economica Exclusiva Mexicana del Golfo de México durante abril-mayo de 1986. 

Tabla Il.- Biomasa zooplanténica y paramctros ambientales de las estaciones muestreadas en la Zona 

Econémica Exclusiva Mexicana del Golfo de México durante agosto de 1986. 

Tabla III.- Captura de larvas de pez familia Sciaenidae, biomasa planténica y parametros 

ambientales en la Zona Econémica Exclusiva del Golfo de México. durante abril-mayo de 1986. 

Tabla IV.- Captura de larvas de pez familia Sciaenidae, biomasa planténica y parametros 
ambientales en la Zona Econémica Exclusiva del Golfo de México. durante agosto de 1986. 

Tabla V.- Abundancia para cada clase de talla de larvas de Micropogonias undulatus en le Zona 
Economica Exclusiva del Golfo de México, durante abril-mayo de 1986. 
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TABLA I. BIOMASA ZOOPLANCTONICA Y PARAMETROS AMBIENTALES Dit LAS ESTACIONES. 
  

MUESTREADAS EN LA Z E. £. M. DEL GOLFO DE MEXICO DURANTE ABRIL-MAYO DE 1986. 
  ICRUCERO JS8601 1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
          

Ooty at 

110-30 20° 59°04 96° 59.00 2.7579541 x 10° 183.52 125.33 24.93 36.77 Agi 

100-30 219 28.04 96°59'.04 3.6845394 x 10° 7761 347.88 2493 36.16 48) 

90-30 22° 00.04 97° 09.07 2.7RRE N31 x 10" 3657 386.18 24.73 36.24 5.03 

80-30. 22° 30.01 97 07.01 3.3043288 x 10° 84.16 237.63 24.19 36.19 525 

60-30 23? 31'.10 97° 00.08 3.3043288 x 10" 114.25 288.84 2487 36.07 A38 

AO 24° WO 96° 57.09 33043288 x10” 124.69 144.36. : : « 

-W 25° 007,02 96° 59.06 3.2057128 x 10” 191.82 62.56 23.94 36.2) 4.16 

30-50 25° 00.01 95° 59.09 2.7579541 x 10° 30.52. 277.10 24.58 * 481 

40-50 24° W.00 95° $9.09 5.8901 760 x 10° 66.1) 272.24 z a : 

60-50 232° W.00 96° O.00 58901760 x 10° 30.57 336.14 24.59 36.75 438 

80-50 22° W600 96° 007.00 5.8901760 x 10” 34.26 262.70 24.78 36.61 460 

100-50, 22° W000 96° 00'.00 25944390 x 10° 39.33 WS.14 25.61 36.45 481 

120-50 20° W700 96° 00.00 3.2375983 x 10” 36.49 283.22 - - - 

120-40 20° 37.00 96° 30.00 2.8669641 x 10° 46.39 258.70 - : = 

130-50. 19° $9.09 95° 59.09 2.757954) x10" 7293 23.1 26.17 36.32 1.75 

140-50 19° 30.01 96° 00°01 3.084984? x 10” 43.55 229.59 oo 36.49 481 

140-60 19° 307.00 95° 30.00 26707460 x 10° 34.57 289.30 25.86 3634 438 

150-70 19° 09.01 95° 007.00 28996671 x 10° 7424 255.92 2621 36,99. 5.25. 

130-70 20° 00.00 94° $9.09 33043288 x 10" 86.10 278.75 26.24 36.05 460 

120-60 20° 30.00 95° WO 3.2048953 x 10" 200.10 324.83 26.21 3597 4g 

110-70 219 08.00 94° $9 09 6.900..58 x 10° 112.29 276.07, 26.20 6.04 4B 

90-70 21° $9.07 94° 58.05 £.2154619 x 10" 42.69 281.19 24.74 36.25 48t 

70-70 23° 00.00 94° 59.09 12554087 x 10" 35.50 281.70 | 24.57 36.36, 48 

50-70 24° 00.00 95° 00.00 1.2554087 x 10" $2.49 228.60, 24.89 36.10 43h 

30-70 25° 07.01 95° 00.00 10355954 x 10° 44.90 311.81 24.64 36.12 4g 

no 24° $9.08 93° 0.00 1,2554087 x 10° 44.33 315.83 24.46 3616 48) 

S010 24° 00.00 93° 00.00 12554087 x 10!” 38.36 364.93 24.42 3634 481 

50-90, 23° 59.09 94° 00.01 1.2554087 x 10" 3471 288.09 24.49 11 48) 

70-90 22° 59.09 93° 59.09 1.2554087 x 10" 44,54 269.44 24.89 36.25 A 

70-110 23°.00'.00 93° 00.00 1.2554087 x 10!" 44.28 293.56 24.93 36.21 AR) 

90-110 22° 00.00 92° $9.09 9.4511708 x 10” 44.57 411 24.74 633. 48) 

0-90 21° $9.02 94° 03.09 93639628 x 10° 38.53 345 24.66. 3627 48) 

120-80, 20° 3,00 94° 30.00 3.7245098 x 10° 53.75. 297.66 25.64 36.38 438 

140-80. 19° 30,00 94° 30.00 3,3043288 x 10° 67.29 326.94 26.51 36.03 481 

150-100. 19° 097.00 93° 30.00 3.304328 x 10° 87.31 389.42 26.68 35.99 481 

140-100 19° 4.00 93° 30.00 3.3043288 x 10° 67.39 326.45, 25.57 42 460 

130-90 20°.00'.00 94° 00.00 33043288 x 10° 58.63 272.88 25.78 36.44 5.03 

$20-100 20° 29.01 93° 30.01 2.7245098 x 10” 33.83 413.81 25.70 36.10 4.81 

120-110 20° 30.01 93° 007.00 2.788610 x 10" 62.18 305.56 25.52 36.36, 4.81 

130-110 20° 00.00 93° 00.00 3,3043288 x 10° 47.48 336.98 25.45 36.48 4.84 

130-120 20° 00.00 92°.29.01 33043288 x 10° 64.44 465.52 25.14 36.44 4.60 

150-120 19° 07.00 92° 30°01 2.7579541 x 10" 68.92 48.08 26.11 36.86 4.81 

140-130. 19° 307.00 92° 00.00. 33043288 x 10° 216.31 438.69 2601 36.76 481 

140.140 19° 39.00 91° 29.09 33043288 x 10° 240.93, 66.41 26.01 36.90 481 
130-150. SUSPENDIGA POR BAJA PROFUNDIDAD 
120-140 20° 30.00 91° 29.09 3.3043288 x 10° 276.10 79.63 25.27 36.76 481 

120-130 20° 29.08 92° 00.06 3.304328 x 10° 60.13 66.52 25.41 36.65 5.03 

110-150 21° 00.00 91° 09.00 33043288 x 10° 396.75. 50.41 25.69 36.59 4.84 

100.140, 21° 30.01 92° 30.02 3.304328 x 10° 500.63, 47.04 25.00 36.54 4.81 

100-130 21° 39.00 92° 00.00 43495007 x 10" 347.35 36.54 25.39 36.62 5.03 
80-130 22° 307.00 92° 097.00 3.3155404 x 10” 34.23 408.95 24.50 36.43 481 

50-130 24°02!.03, 95° 05.01 1,2554087 x 10° 28.03 386.72 24.50 36.46 481 

30-150 25°00'.01 91° 007.00 1.2554087 x 10" 30.02 266.5 24.55 36.48 $03 

50-150 24° 007.01 91° 007.00 1,2536155 x 10" 37.47 373.10 2440 36.48 5.03 

70-150 23° 00.00 91° 00.00 6.0827604 x 10° 52.13 287.72 2465, 36.40 4.81 

90-150 21° 59.09 90° 59.09 33043288 x 10° 148.26 67.45 24.50, 36.38 481 

90-160 21° 59.09 HP 29.09 3,3043288 x 10° 252.73 63.06 a 36.32 4.60 
90-180 22° 00.00 89° 30.01 33043288 x 10° 278.61 96.91 : 36.38 5.03 

90-200 27° 007.00 BS? 30.00 2.812459] x10" 391.13 38.35 22.69. 36.40 4.84 
80-200, 22° 30'.00 88° 307.00 3.3043288 x 10° 408.00 73.53 x 36.35, 4.81 

90.210 22° 00'.00 BP 59.09 28015581 x 10° 106.75, 412.41 24.01 36.24 5.69 
90-220 SUSPENDIOA POR BAJA PROFUNDIDAD 
80-220 22° 30.00 8? 30.00 3.304328 x 10” 331.31 54,33 26.29 36.23 4.81 
80-230 23° 30.00 87° 00.00 33043288 x 10° 233.41 222.78 36.06 4.60 
90-230 21° S¥.09 86° 59.08 3.3043288 x 10” 508.60 41.29 20.58 36.21 5.47 
90-240 22° 097,03 86° W700 2,7886131 x 10" 220.73 181,22 25 46 36.28 5.03 
80-240 22° 37.00 86° 30.00 28223601 x10" 41.37, 435.1 26.68 36.17 4at 
70-230. 23° 00.00 86° 57.09 3,3043288 x 10° 35.49 338.42 27.01 36.12 481 
60-240 23° 30.00 86° 29.09 3.3902123 x 10° 32.58 245.58 26.83 36.11 5.03 
60-220 23° 30°00 87° 37.00 3.7245098 x 10" 290.67 275.23 36.27 5.03 
70.220 23° 00.01 87° 29.09 3.3043288 x 10” 379.82 65.82 25.45 36.25 4.60 
70-210 22° 59°09 88° 00'.01 3.3043288 x 10” 151.29 79.32 25.45 36.25, 4a 

60-200 23° 30,01 BS° 29.09 3.3043288x 10° 173.3) 138.48 21.53 36.26 3.94 
70-200 23°.00.00 88° 30.01 3.3043288 x 10° T53 68.34 25.89 36.31 481 
70-180 23° 00.00 89° 30.00 3.3043288 x 10” £76.52 147.20 36.28 4.81 

70-460, 23° 007.00 90° 30.01 33043288 x 10” 91.33 328 48 l 25.12 36.29 481            



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

TABLA IL BIOMASA ZOOPLANCTONICA Y PARAMETROS AMBIENTALES DE LAS ESTACIONES, 

MUESTREADAS EN LA Z. E. E.M. DEL GOLFO DE MEXICO DURANTE AGOSTO DE 1986. 

CRUCERO BIPIX-8603 

90-50 22°00" 96°.00' | 4.0660746 x 10° 727 275.10 29.5 37.8 44 

70-50 23° 00' 96° 00" 3.7826485 x 10° 10.40 288.40 30.0 379 44 

60-50 23° 30! 96° 00° 5.8901760 x 10° 13.61 293.90 29.8 319 47 

80-50 22° 30° 96° 00" 5.8901760x 10° 14.50 275.90 29.6 378 44 

80-40 22°30" 96° 30° 3,3043288x 10° 14.81 270.10 30.5 373 44 

70-40 23° 00° 96° 30" 3.3043288 x 10° 14.84 269.50 29.8 - 42 

70-30 23° 00' 97° 00" 3.3043288 x 10° 16.13 248.00 29.8 36.9 44 

90-40 22° 00! 96° 30' 3,3043288 x 10° 17.39 287.50 30.0 35.9 44 

60-40 23° 30' 96° 30" 3.3043288 x 10° 17.67 282.90 29.8 373 47 

50-50 24° 00" 96° 00° 3.7826485 x 10° 18.54 215.80 29.6 378 5.2 

90-30 22° 00" 97° 00" 2.7886131 x 10° 20.17 198.30 29.5 35.9 42 

100-50 21° 30° 96° 00" 2.5944390 x 10° 20.60 291.30 29.0 378 44 

40-50 24° 30° 96° 00" $.8901760 x 10° 21.15 283.70 29.6 37.8 47 

50-40 24° 00' 96° 30" 3.3043288 x 10° 23.99 333.50 29.0 37.1 44 

80-30 22° 30° 97° 00° 3.3043288 x 10° 27.02 148.00 30.8 37.2 3.9 

100-40 21° 30" 96° 30" 3.3043288 x 10° 27.76 288.20 29.9 35.8 5.2 

100-60 21°30! 95°30 | 4.4258077 x 10° 30.61 261.40 29.5 37.4 44 

40-40 24°30" 96° 30" 3.3043288 x 10° 34.08 293.40 29.7 37.9 5.2 

60-30 23° 30' 97°. 00" 3.3043288 x 10° 34.90 229.30 29.5 37.2 4) 

30-50 25° 00! 96° 00' 2.7579541 x 10° 34.98 314.40 30.0 37.4 42 

100-30 21° 30' 97° 00' 3.6845394 x 10° 50.82 236.10 29.5 35.8 44 

110-40 21°00" 96°30’ | 2.7886131 x 10° 66.44 301.00 29.4 35.8 47 

120-50 20°30". 96° 00' 3,2375983 x 10° 68.56 277.10 29.3 35.8 47 

120-60 20° 30' 95° 30' 3.2048953 x 10° 69.32 259.70 29.9 35.8 47 

110-050 21°00" 96° 00' 3.3466083x 10° 72.50 275.90 29.6 35.8 44 
30-40 25° 00' 95° 30! 3.2057128 x 10° 76.55 182.90 29.4 37.2 5.5 

110-60 21°00! 95° 30' 2.7252511x 10° 83.81 286.40 30.1 35.8 44 

120-40 20° 30' 96° 30! 28669641 x 10° 86.45 115.70 29.1 35.7 44 

110-30 21° 00' 97° 00' 2.6925480 x 10° 89.40 67.10 29.6 35.7 44 
90-20 22° 00' _97° 30" 3.3684103 x 10° 113.02 53.10 28.4 36.7 73 
70-20 23°00" 97° 30° 3.4256406 x 10° 142.39 112.40 29.0 36.6 1.0 
50-30 24° 00' 97° 00" 3.3043288 x 10° 142.55 224.50 29.5 36.5 5.2 

60-20 23°30" 97° 30' 3.4256406 x 10° 171.99 104.70 28.7 37.6 73 
40-30 24° 30 97° 00" 3.3043288 x 10° 189.16 | 74.00 28.4 36.5 47 
80-20 22° 30' 97° 30° 3.4256406 x 10° 200.60 * 59,80 28.4 36.8 7A 
40-20 24° 30 97° 30" 2.7361521 x 10° 222.62 44.90 27.0 36.9 - 
50-20 24° 00" 97° 30" 3.4256406 x 10° 335.92 47.60 26.6 36.7 5.8                     
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