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RESUMEN 

De la• especiet dominantes en las comunidades de peces demersales de la Sonda 
de Campeche. cuatro IOft tratadas en este estudio. Se presenta una arac:terización 
de sus estratesiu biolósicu y ecolóaJic:u, así como una síntesis desde un pumo de 
villa c:omparativo. S. foetens es una especie dependiente estuarina que desova en la 
plataforma interna (<50m), en un largo periodo de mayo a oc:tubre; los alevines 
miaran hac:ia aguas someru penetrando a la Laguna de Términos a través de 
ambas bocas para protegerse y criarse en la zona de pastos marinos, reclutándose a 
la población aduha en la plataforma, de junio a noviembre. H. jagllalla es una 
especie dependiente estuarina con hábitos gregarios y un largo periodo 
reproductivo (febrero-octubre) que se lleva a cabo en la plataforma interna (<35m) 
trente a la Laguna de Términos; los alevines se distribuyen en la plataforma imerna 
y oc:uionalmente penetran a la lapna. reclutándose a la poblac:ión adulta hacia 
profundidades mayores. de junio a noviembre, c:on un periodo de mayor actividad 
de qollo .a noviembre. O. ogli1111111 es una especie dependiente estuarina con 
hábitos gregarios y un lugo periodo reproductivo (mayo-oc:tubre) que se lleva a 
cabo en la plataforma interna ( 1 l-36m); 101 alevines se distribuyen en la platafonna 
interna y dentro de la Laguna de Ténninos, rec:lutándose a la población aduha 
hacia profiandidades mayores (<40m), en dos periodos Ounio y octubre). S. pnlfri 
es una especie marina típicamente demersal intluenc:iada por procesos estuarinos 
que desova de mayo a septiembre sin presentar migraciones evidentes (<80m); el 
periodo de rec:lutamiento también es larso y c:ontinuo, siendo mú abundante de 
asosto a noviembre. Se observan patrones en estu especies de acuerdo a su 
utilizac:ión de los sistemas estuarinos, así como por sus áreu y periodos 
reproductivos, y de reclutamiento. Las especies que tienen estrategias biológicas 
similares presentan pequeftas diferencias que determinan baja competencia entre 
ellas. Se confirma la imponancia de la Laguna de Ténninos como área de 
protección y crianza. así como el de sus apones epicontinentales que detenninan 
áreas y periodos de reproducción. reclutamiento, maduración y crianza. La 
reproducción de tu especies se inicia al final de la epoca de secas; el reclutamiento 
se presenta en lu Cpoc:as de lluvias y nones relacionado al periodo de mayor 
productividad primaria en la región. Con base, en la sintesis ecológica realizada se 
plantean patrones biológicos para lu especies que componen las comunidades de 
peces demersales del sur del Golfo de México. 



INTllODtrCCION 

La Solldl de Ca~lle ea el ..., del Golfo de Mé~. es uu mu de iitcau actividad 

paquer1 e illdu1trial, lo aaal la ~ ea uaa llituc:iáa priolhria • auato a ~ 

de evaluadáa ecolópa de 1111 reaarao1. En esta zoa1, la• inve1tipcioael sobre ~uno• 

demerlllel co1tero1 de 11ta divenidad c1ra~erittk:o1 de ára1 tropkaln, 1e encueetran en 

&aneo deurrollo. obaervíado1e que la iafor11114:iáa biolóp1 y et:olóP:. que aponm la1 

npedea dominantn reflejan la dinímk1 de toda la conmidld. Por e1t1 razón, a~lmcate 

el entendimiento ecoló¡ff:o de 111 conmidldes demerule1 de la banda tropit:1I, aú como la 

evaluación de 111 potencial pesquero 1e b111 en el de11rrollo de eltUdio1 sobre el 

4:0Do.:imieato bioló¡ff:o y ecoló¡ff:o de las especies dominantea. Esta n una eltntesia válida 

de illveltipción como lo mencion1 Pluly (1982), donde el punto 1n11 imponute n 

entender las diferentes et1p11 biolóp11 y de dillimic:1 poblacional de eipeeie• tlpit:aa, alii 

como la1 e1tratesia1 de utiliuclón de los diferentes babit1ts del lillema durante 111 ciclo 

bioló@il:o (Víiez.Anncibia y Sinchez·Gil. 1986; Sinchez·Gil y Yiftez-Arancibia, 1986; 

Yilez-Arancibia et al. l988c, 1993, 1994; Pauly y Yíilez.Arancibia, 1994). Estos 

antecedentes son billicos p1r1 entender los problemas ecolósicos rel1cionado11 11 

reclutamiento y 11 persisaencia del recurso. 

A nivel mundial, son muy recientes los estudios sobre especies dominantes ea la zon1 

costera tropical y subtropic1l (Pluly, 1982; Pluly y Murphy, 1982: Víiez·Arancibia et al. 

1985a; Pluly y Yíiez.Anncibia, 1994). Actualmente, la info11111ción que existe sobre las 

poblaciones de peces demersales dominantes en la Sonda de Campeche ha abieno una nata 

de illvesligación con pandea perspmivas. Los avances han detmado necesidades de 

eltUdios biolósico• y ecolósicos paniculares en términos de la elilru~ de las poblaciones, 

reproducción, crecimiento, relaciones tróficas y su relación con los diversos f1~ores llsico

ambieatales (Pluly y Víilez·Arancibia, 1994; Sinchez·Gil et al. 1981; Víilez·Anncibia et 

al. l985a, 1985b, l985c. 19881, 1988b, 198Bc, 1993, 1994; Y¡j\ez·Anncibia y Sinchez. 

Gil. 1986 ). Ea e&111 inve&1i91ciones se han detm1do 1n1s de 30 especies de peen que se 



~- COlllO domilllates. Ea 11 Soltdl do C1mpedle, SytlDdw J-i.ns, HIWnpla 

japalfll, Opát/101111"" •''"'""y Syaci11• g11111'ri, - cuaro de 111 ~ domilmtes 
mas u.>n•n (Síldlez.Gil et al. 1911; Yilez·Arlndbil y SUdlez.Gil, 1916). E1111 

f11*ie1 pmcal• 1mplia dillrilludóll, 1f111 abundlncil y 1111 h:u.cil • 111 capturu por 

lo que repNIClll• un recuno peiqucro potcacill, lo que hKt lleCtllrio profimdiar • el 

caaodmieato de m1 pall'Olltl biol6pco1 y ecolóPos. y compnlllder el papel que juega ca 

11 etll'UCIUrl y fiaacióll de 111 cOllllllidldn. lo que cobni 111111 imponucil 11 fiduro 1Dle 111 

penpectlv11 de 1mplilr 11 eicplol1eióa 1 espedti de pesquerila llllllinpeci&la no 

eicplol1da11 c1bllmen1e en Méxic:o. 



OIUETIVOS 

Con este planteamiento, el objetivo 1enerll de esta Tesis es conocer la bioloaía y ecoloBia 

de alpna1 especies domillllltes en la1 comunidadn de peces demmales de alta diversidad 

de la Sonda de Campeche: SY11DllMs foeNns, Hlft"Rflla japona, Opisl"'-ta1 og/;,_, y 

SJoci11111 llflnteri, desde el punto de vista comparativo, planteándose loa sipientes objetivos 

particullm: 

1. Caraeteri11r los patrones de distribución y abundancia en la Sonda de Campeche de lu 

especies dominantes seleccionadas, espacial y temporalmente. 

2. Conocer la estructura y la dinámica de estas poblaciones para determinar úeas de 

reproducción. maduración y c:rianz.a. 

3. Establecer el patrón biológico de tu especies considerando lu posibles interacciones 

entre la Sonda de Campeche y la Laauna de Términos. para conocer sus patrones de 

mi¡ración y reclutamiento. 

4. Analizar desde un punto de vista comparativo los patrones biológicos de las poblaciones 

para detectar las estratesias biológicas y ecológicas, que las favorecen como dominantes 

en las comunidades demersales de la Sonda de Campeche. 



.. 

ANTECEDENTES 

En la Sonda de Campeche al sur del Golfo de México, desde los últimos 16 ai\os se han 

Uevado a cabo estudios prospectivos y de e\·aluación cuantitativa de las comunidades de 

peces asociadas al fondo marino de la plataforma continental (Sánchez-Oil el al. 198 I; 

Yillez·Arancibia el al. 198Sb, l98Sc; Yáilez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1986, 1988a, 1988b), 

obteniéndose importantes avances en el conocimiento de estas comunidades de alta 

diversidad, sobre mas de 270 especies. 

Actualmente se conoce Ja diversidad, distribución y abundancia, asi como las variaciones 

estacionales y espaciales de estas comunidades, detectándose importantes relaciones de 

dependencia biológica con la Laguna de Términos a través de diversas estrategias y patrones 

de utilización de los habitats costeros (Yáilez-Arancibia el al. 198Sa, 198Sb; Sánchez-Gil y 

Yáftez-Arancibia, 1986). Asi tambien se han detectado los principales factores fisico

ambientales que controlan la diversidad, distribución, abundancia y persistencia de estos 

recursos (Soberón-Chávez el al. 1988), con lo que se han generado diversas hipótesis en el 

conocimiento de las comunidades demersales tropicales. 

En estas investigaciones, Sánchez-Gil et al. ( 1981) y Yáftez- Arancibia y Sánchez-Gil ( 1986) 

han detectado que mas de 30 especies de peces tipifican la comunidad, definiendo su 

dominancia por presentar amplia distribución, gran abundancia, alta frecuencia y persistencia 

en las capturas a lo largo de 13 aftos de estudio. Entre estas especies importantes se 

encuentran S¡11oc/m¡foe1e11.v, J/are11g11lajag11a11<1, Opi.ftl1011e111a ogli1111m y S)'CICillm g1111teri, 

las cuales son el principal objeto de este estudio. 

En el sur del Golfo de México existen antecedentes sobre estas especies, referentes a 

aspectos de distribución y abundancia, mencionándose en algunos, aspectos sobre su 

biología e importancia dentro de la comunidad (Sánchez-Gil el al. 1981; Yáftez-Arancibia et 

al. 198Sb; Yáftez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1986, l988b). Esta información es 

complementaria a los antecedentes reportados por dili:rentes autores para el norte del Golfo 



ele Méidco, como son los trabajos de Ounter (1945) en las costas de Ttxas; llildebrand 

(1954) en el oeste del Golfo de México; Springer y Woodbum (1960) en la Bahía de Tampa; 

Franks et a/. (1972) en la Sonda del Mississippi; Ogren y Brusher (1977) y Pristas y Trent 

(1978) en las costas de Florida; y los trabajos de Damell et al. (1983) y Darnell y Kleypas 

(1987) quienes enfütizan en estudios de distribución y abundancia espacial y temporal. 

De manera particular, sobre la biología y ecología de las especies tratadas en este estudio 

eicisten antecedentes aislados. S. /oelelu ha sido reportada en la Laguna de Términos 

analizándose su distribución, abundancia y variación estacional (Alvarez Guillén et al. 1985; 

Yíllez-Arancibia et a/. 1985c, 1988a, 1988b, 1993). También ha sido detectada en el 

ictioplancton de esta laguna por Flores-Coto y Alvarez Cadena (1980). Sin embargo, no 

existen trabajos específicos referentes a su biología y ecología excepto el de Vasconcelos et 

al (1984) que estudia sus hábitos alimentarios. Sobre el género Sy110d11.t existen estudios 

donde se abordan aspectos de taxonomía de las diferentes especies (Cressey y Randall, 

1978; Russell y Cressey, 1979; Shaklee et al. 1982; Waples y Randall, 1988) y a nivel de 

larvas (Rudometkina, 1980). 

En relación a H. jagmma Flores-Coto y Alvarez Cadena (1980); Alvarez Guillén el al, 

(1985) y Yáftez-Arancibia el al. (1985c, 1988a, l988b), han reportado su presencia en el 

área de la Laguna de Términos. A nivel de su biologia y ecologia se tienen los trabajos de 

Reíd (1955), Springer y Woodburn (1960) y el de Hildebrand (1963). Hubold y Mazzetti 

(1982) tratan crecimiento, morfometría y aspectos de su ciclo de vida. Hubold y Ehrlich 

(1981) sobre distribución de huevos y larvas y Rcintjes (1979 y 1980) sobre potencialidad 

del recurso en el norte del Golfo de México. 



6 

O. ogli1111m también ha sido reportada por Alvarez Ciuillén el al. (1985) y Yállez-Arancibia 

ti al (198Sc, 198Ba. 1988b) en el área de la Laguna de Términos. Esta especie ha sido 

ampliamente estudiada a nivel de su potencialidad y distribución de huevos y larvas por 

Houde (1977); de pesquerias y su utilización industrial en el noreste de Brasil por Ogawa y 

Barreto ( 1979); sobre la potencialidad del recurso en el Golfo de Méllico por Reintjes ( 1979 

y 1980) y en las costas de Cuba por Ouitart (1974); sobre tasas de captura por Grant 

(1981); sobre las capturas pesqueras en Jamaica por Harvey (1980); sobre parámetros 

poblacionales por Houde el al. (1983); algunos aspectos de su biología y pesquería por 

Valdés y Sotolongo (1983). A nivel biológico está el trabajo de Vasconcelos (1979) que 

estudia el tipo de dieta de la especie. 

Por último, sobre la especie S. grmleri existen antecedentes específicos sobre su biología, 

ecologia y reclutamiento en el área de estudio (García-Abad el al. 1992; Sánchez-Gil el al. 

1994). En el norte del Golfo de Méllico, existen estudios que abordan algunos aspectos de 

IU biología y sistemática (Fraser, 1971), estudios sobre especies del mismo género como el 

trabajo sobre estadios juveniles y larvas de S. papillmmm (Futch y Hoff, 1971 ), y el de Topp 

y Hoft'(l972) que trata algunos aspectos de la biología de S. papi/los111n. En el sur del Golfo 

de México existe un trabajo sobre la distribución y abundancia de larvas de S. grmleri 

(Abundio, 1987) y en el Pacilico mellicano el de Barba (1990) sobre tallonomía, biología y 

ccologia de S. m'ale. 
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MlEA DE ESTUDIO 

LI Soada de Ca~ forma pano de 11 pll11forma coa1ilca1al al oelile de la Peú11aall de 

Yucalín en el IW' del Golfo de Muo, y ha sido ampliameale descrila en los tr1bajos de 

Vílez.Ar1Kibia y Sánchez.Gil ( 1913, 1916, 19111). Como carac:1eri11k:as priacip1les 1iene 

1111 íre1 1proünadl de 90,0oo -Km2 y una profimdidad míxilm de 200m. clima caluroso 

sullhúmedo con precipilación media anual de l, 100 a 2,000 mm. Los vieft1os pr-=domilllnles 

muettran una dirección E·SE con velocidad mí:rdma promedio de 1 nudos, e"eepto para los 

meses del periodo de "nones" donde los vien1os prescalan dirección N·NW con velocidades 

de 50 a 72 nudos. Elilos aulores definen lres eSlaciones climílicas: de junio a scpliembre la 

e11ación de lluvias; de oc:1ubre a marzo la estación de nones y de febrero a mayo la est1ción 

de secas (Fis. 1) 

Una de las carac:1eri11icas 1mbien1ales de 1111yor relevancia en la resión tienle a la L1suna do 

Términos, es el área de 1ransición scdimen1olópca en1re las provincias dehíic1 (al oeste) y 

carbona1ada (al elle) del Golfo de Mé!(Íco, donde 1111 principales fuentes de scclimcn1os son 

el si11e1111 ftuvial Grijalv1-Usumacin1a y la plalaforma c1rbonat1da de Vucatín, 1demb de la 

imponante de14.1ar1a de la Llsuna de Términos sobre la plataforma continental (Yíilez· 

Arancibia y Sínchez·Gil. 1913. 1911a: Gutiérrez·Estrada y Castro del IUo, 1981). Los 

c1mbios est1cionales en la circulación costera son menores y la temperatura del •sua se 

mantiene entre 25 y 29 oc. Sin embarso, se presenta un gr1diente horizontal de salinid1d. 

pH, o~geno disuelto y materia orgánica aponada por aguas estu1rinas epicontinentales. 

ESlos prm:esos y la diSlribución de sedimentos determinan la e!(Ístencia de dos híibitats o 

subsistemas ocoló@icos diferentes descritos ampliamente por Síncbez·Gil et al ( 1911) y 

Víftez·Arancibia y Síncbez·Gil ( 1913, l911a) y representados como Zona A y Zona B. 

La Zona A tiene la influencia permanente del río Grijalv1°Usumacinta y de la Llsuna de 

Términos, ésta última origina un delta de intennare1S hacia el mar en la Bm:a del Carmen 

(Gutiérrez·Ellrada y CaSlro del Río, 1988) resuh1do del ftujo neto en la Lagun1 do este a 

oeSle (Kjeme et al. 1988) determinando aguas turbias (transparencia de 7 a 42%), 1lta 

concentración de sedimentos suspendidos (25.2 mg/I) (C1rranza·Edwards et al 1993) , 
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·..._.de p...,1 bélltkaa. ICClimeato11 limoarcilloso11 ( 10.60% do Ca CO.). alto ~teaido 

de materil orpü:a ('.:::16".,. pH do 7.6 • 8.3, oiúscno dillUOllo <4 mUL, uliDidad 

.upcrfklal de 32.2 1 37.0, temporltUfl mpertkill de 2Z.l 1 27. 7 oC y teqsenhU'a de foeclo 

do 23.3 • 21.0 oe. 

u Zou B os 1111 área llllriu tipk• .:Gii 1111111 cllra11 (lr111ip1re111:il do 50 • 99%). P••os 

llllriaol y macroalpa, sedimelltOI lfellOIOI (70-IJMle C1C().,, bajo eonteaiclo de IDltcril 

oqíaica (~16".,. pH do 7.7 • 1.9, oiúseno di111ollo >4 mUL, salinidad suporfidal y de 

folldo do 35. 7 • 37.2 , tempentun superfic:i1I de 26. I • 21.1 oC y tempentun de foado de 

24.2 • 28.1 oe. UI CIP6llerililkH de lis Zon111 A y B prevalecen • lo llf!O del do, 

pmeatilldo• v1rilcicNles e111cional011 de1erminad111 por 11 diaimic1 1mbieat1l y por 11 

,.rec:h1 relación que presenta con 11 usuna de Términos con 11 que llevan a cabo 

intercambio de materil y eaerp • través de p~eso1 filkoquimk:oa. blolópos y 

ecolóskos C01DO lo 1Ci11lu Guliérrez·Elilrada y C111ro del IUo ( 1988), Kjerve et al. ( 1911), 

Lizirnsa·Panida y Bianchi ( 1988 ), Soberón·Chivez et al. ( 1911), Vúquez.Gutiérrez et al. 

( 1981), Ymez·Aracibia y Sinchez·Gil, ( l 9Bla), Ymez·Arucibil et al.( l 98Bb) y Camua· 

Edwards et al. ( 1993). Como criterio sener1I se ha definido como plataforma interna• 11 

7.0IUI co•era entre los 1 O y 20 m de profbndidad y como plataforma media desde 101 20 a lo1 

40m. 



MATERIAL V METODOS 

Entre 1971 y 1982 en la Sonda de Campeche se realizaron seis cnaccros oceanográficos 

(OPLAC: Oceanosrafia de la Plataforma Continental de Campeche). En estas campaftas se 

realizaron un total de 81 estaciones de colecta de peces entre 15 y 80 m de prolUndidad 

(fig. 1). Lu colectu tUeron diurna y nocturnas con redes de arrastre comerciales ele 18 m 

de longitud, 9 m de abenura de trabajo y malla de 1 113". Estos arrastres se realizaron a una 

velocidad promedio de 2 nudos durante 30 minutos cada uno. Los seis cNCeros se 

distribuyeron temporalmente abarcando las distintu épocas climiticu de la región~ 

Conjuntamente fueron medidos los siguientes parámetros ambientales en cada estación de 

colecta: temperatura. salinidad, transparencia. oxíseno disuelto, profundidad y pH (Yiftez· 

Aranc:ibia y Sínchez-Gil, 1983, l 988a). Lu campallas se raliuron en lu si&Wentes fechas: 

OPLACIP·I. IS·2S de junio de 1978 

OPLACIP·2. 1 S-30 de agosto de 1980 

OPLAC/P-3. 18°30 de noviembre de 1980 

OPLAC/P-4. 15·30 de julio de 1981 

OPLACIP·S. 1 S-31 de marzo de 1981 

OPLAC/P-6. 1 S·31 de oetubre de 1982 
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Ma.,jo de M11e1tra1 

Ea tocios los c1101 la1 c1ptur11 fueron analiada1 prelimia1mmte • bordo • aaan10 a &U 

compolil:ión tallloaómk:a, n"-ro. pelO y talla de los orpaismo1 do awerdo a Sáachez.Gil 

y Yüez.Arancibla (1985). En los c11as en que las c1ptur11 fiaeroa muy abundan1es se 

proc:edió en primer ténnino a: a) e~raer lis espec:ies raras. b) homo1enciur laa capturas. c) 

Cllltraer una alícuota del 50% ó el 75% 11 cual fue proc:esada complel1mcate, h1ciendose 

una e1timlción del peso, número y diversidad total del volumen capturado, d) las especies 

dominan1e1 fueron procesadas a bordo en peso. número de individuos y tallas, y e) el resto 

de la captura file trasladada 11 laboratorio. Todos los organismo1 fueron fijados con 

formaldelúdo 11 1004 neu1ralizado con borato de sodio y po1teriormen1e etiquetados y 

emp1c1do1 para su traslado al l1bora1orio. 

Actlvidadea de Laboratorio 

En el laboratorio, los peces, tlora y macroinvenebrados fueron separados. l1v1dos, 

reetiquet1dos y colocados en ft1scos de vidrio usando como preservador 1lcohol metílico al 

70%. L1 identificación taxonómica de los peces se hizo empleando la literatura básica. 

Siguiendo los criterios de Yidez·Arancibia et al. ( 19851, 19B5b) para definir las especies 

dominantes en sistemas costeros tropicales. fueron seleccionadas S)'11odus foete11s, 

Hare11gula jagua11a, Opisthotwma ogli111m1, y Syacium gimteri, cualro de las especies mas 

&ecuentes de la1 c1ptuns demersales, mostrándose en las tablas 1, 2, 3 y 4 11 abundancia del 

material 1n11izado. 



ll 

Lo1 ejemplara de 111 npcciel 1ra1H11 ea ate atuclio fileron 1eparado1 de 111 colect11 para 

un 111ílilil biolóaico ma1 detallaclo, detenniaaado para cada individuo los lipienla 

parímetros poblacioaales: lonpud total y ellíndlr, peso total y peso desviscerado. Cuando 

•habla en etae CllUdio de peso y loapud sin ~i&arse, se refiere a loapud total y peso 

total. 

Asimismo, fueron calculado1 los parímetros poblacionales de densidad, biom11u, longitud 

promedio y peso promedio, para el írea nuetareada en cada mn de colecta y para cada 

at1ción de mue11reo. Sesún la1 eicpresiones: 

D=N/A; (1) 

donde: D= densidad en individuos por m2; N= número de individuos y A= irea muellreada. 

B =PI A; (2) 

donde: B= biomasa en graaoos por m2; P= peso total y A= irea muestreada. 

Ly =X¡ IN ; (3) 

donde: Ly= lonpud total promedio; X¡= sumatoria de las longitudes y N= número de 

individuos. 



G=P/N; (4) 

doecle: G= pno promedio (p1ntos par indMduo); P= peso totll y N= número de 

individuos. 

Dclcmjn1cjóa de sexo )' nuduru aooíclica 

Como no existe un dimorfismo sexual evidenti: en las especies estudiadas, file ncceurio 

dilCClar la gón1da y observarla al microscopio para detennilllr el IC!IO por su fom11, 

conústcncia del tejido y por 11 presencia o ausencia de huevos. El estado de madurez 

sonídica se determinó &e8Úft 11 escall de L1ev1stu ( 1971 ). 

Se tomó como t1llll de primera madurez el centro de aqilitud de las 11lllls de traslape de los 

individuos inmlduros (11) y los individuos en maduración (111). Por otrm p1rte, se calcularon 

los porcentajes de machos, hembr11 e individuos juveniles indeterminados selRtllmente con 

bise en la pobl1ción total y para ceda mes de coleaa. 

Relación lon1itud-pe50 

Se detenninó 11 relación lonsitud·peso de acuerdo a 11 función potencial del peso contri 

longitud sesún la ecuación: 

P= a Lb; (5) 

transformada losaritmicamente da la función line1l: 

Los P= Los•+ b LosL; (6) 



ll 

donde P = peso (g); L = lonPud (mm); a = ordenadl al ori1en: b= penclicftte; y Lo1 = 

lopritmo ba1e 10. 

Con el fin de encontrar correllcioncs entre diversos aspectos biolópos fileroa cakullda1 

las rtp'Cliones predictivas de la relación talla·peso por me1es de colecta. sexos. peso total y 

peso clesviscerado. 

Este tipo de filncioaes pennitió analizar el crecimiento estacional a través del coeficiente 

alométrico (b) y la condicióa promedio de la población (a). Tales parímctros fileroa 

obtenidos a panir de la relación talla-peso. 

La frecuencia de tallas de la población se determinó para cada mes de muestreo. 

Factor de condición 

Para conocer el componamiento de la condición de la población se co...-aró el factor de 

condición promedio (ordenada al origen de la relación longitud·peso) con el crecimiento 

alométrico. 

Se comparó también el factor de condición de Le Crea ( 195 l) cuya expresión matemítica 

es: 

donde: KN =coeficiente de condición; b¡ = f1ctor de condición promedio para P¡; b2 = 

factor de condición promedio para Pv: a 1 = coeficiente de alometria (P¡); a2 = coeficiente 

de alomctria (P\t); Pr =peso total; Pv =peso desviscerado. 

Olras medidas de la condición del pez son el indice visceral: 



IV= VfPT ; (1) 

daacle: IV = índice vi..:eral; V = peso de 111 viK«a11 y Pr = peso total. Y el ía~ 

10ftidico: 

IG = GJPr : (9) 

•• 

dOGde IG = indice goaádico; G = peso gonidico y Pr = peso total. Ambo11 indices ftleron 

1:1leulado1 para la pobla1:ión total. por sexo1 y por mes. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

.YJ•lltHIUN fí1ete11.t (Linnacus, 1766) 

N. v.: "Chile", "guaripeta", "lagartija" 

Distribución 1 Abundancia Espaclo-Tem¡torul 

Esta especie tipica demersal se distribuye ampliamente durante todo el ai\o en la Sonda de 

Campeche ocupando tanto fondos fangosos como arenosos (Zonas A y 8) y en la Laguna de 

Términos (Yállez-ArarK:ibia et al. 1985b). Se observa un patrón general de mayor densidad 

y biomasa hacia la platafonna media, principalmente hacia la zona A (entre 20 y 40 m) y 

durante la época de secas e inicio de lluvias (marzo, junio y julio). Un patrón inverso de 

mayor abundancia en la zona B se presenta durante la segunda mitad de lluvias y en nortes 

(agosto, octubre-noviembre) (Fig. 2 y 3, Tabla 1). A este respecto Gunter (1945), Damell et 

al. (1983) y Franks et al. (1972) reportan a S. foele11s en profundidades de 10 a 80 m, con 

mayores abundancias entre los 40 y 60 m en el norte del Golfo de México. A profundidades 

mayores esta especie es sustituida ecológicarnente por S. i111er111edi11.f y/o S. poeyi (Miller, 

1965). Esta sucesión ecológica es marcada hacia la porción sur de la región, especialmente 

hacia la plataforma continental de Yucatán. 

Se colectaron individuos con tallas entre 61 y 378 mm de longitud. Los individuos de tallas 

pequei\as se distribuyeron principalmente a profundidades menores de 40m en toda el área 

de estudio siendo importante resaltar que en las estaciones cercanas a la Laguna de 

Términos (alrededor de los 12 m de profundidad) solamente se colectaron individuos de 

tallas pequei\as. Asimismo, los individuos de tallas grandes pueden alcan1.ar profundidades 

hasta de 76 m (Fig. 4). A este respecto, Yáilez-Arancibia el al. (1988a) reportan tallas muy 

pequeilas (>62 mm) dentro de la Laguna de Tém1inos, principalmente en la parte oeste cerca 

de la Boca del Carmen y en el interior de la Isla del Carmen, donde Ah·arcz-Guillén et al. 

(1985) la consideran residente pennanente típicamente estuarino. De igual forma es 

considerada por Bravo-Núilez y Yáilez-Arancibia (1979), y Yánez-Arancibia et al. (198Sa, 
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longitud promedio y peso promedio. 
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l915b, 1993) p1r1 11 Boc1 de Plaerto le1I y del Cima. En otr11 íreH del Golfo de 

MéKi\:o, t1...,_ h1 liido &ccuente en l1gun11 coster1s y estUlrios. encontríndo&e 

ejeqtllres pcquelos en íre11 de Thaltwia testudi1111n1 CHildebr1nd, 1954; Rlndll~ 1968). 

Sprin1er y Woodbum ( 1960) t1mbién observaron ejempl1res pequellos en 11 bahil de Tamp1 

y Fruk1 et al. ( 1972) rcpoltu p1r1 11 plltafonm del eS11do de Miuiuippi. individuos de 

t1l111 pudes iimilar a lo observado en este estudio. 

Como se menl:ionó anterionncnte, durante todo el 1ilo se c1ptumon individuos de 110.s 

grandes. Sin emb1rso. se observa ua1 disminución en 11 longitud y el peso promedio ea 

julio. agoSlo y noviembre lo que p1rece estlF rel1cion1do 11 reclut1miento de juveniles 

durante estos meses desde 11 Lasun1 de Términos 1 11 Sondl de C1mpeche. Rellcion1do 1 

estlS observ1ciones. Aores-Coto y Alv1rez C1dea1 ( 1980) reponu p1r1 el mes de mayo 11 

presencia de 1lsua11 larv11 ea la Lagun1 de Ténninos previo a los meses anteriormente 

meacion1dos. Este compon1miento pone de manifiesto su dependencia estu1rina. L1 

tendencia de 1umeato de deasidld y biom&1 a p1nir de julio h1sta octubre, se correllcioll1 

~on lls t1U.s promedio mas pequeil1s. indic1ndo que el reclut1miento determin1 el relativo 

1umcnto de densidld y biomaSI de este periodo. En noviembre 11 bija de 1buadmci1 se 

debe 1 que únic1meate se mueSlreó el íre1 de la zon1 A en que gener1lmente b1y pocos 

individuos de est1 especie, encontrándose probablemente 1 mayores profbndicl1des. 

Hildebr1nd (1954) y Fr1nks et al. ( 1972) no detectaron tendencias estacion1les en 11 

diSlribución y 1bund1nci1 de este pez, 1unque se encontró dur1nte todos los meses. Springer 

y Woodbum ( 1960) no repon1n est1 especie de Enero a Mayo (época de nones-sec1S), y 

Gunter ( 1945) dur1nte el invierno (époc1 de nortes). D1meU et al. ( 1983) regisarlft époc11 

de 11t1 densidld durante el otoño e invierno 1 profbndid1des mayores de 40 m. mientr11 que 

en ver1no es común c1ptur1rll en agU1s de 20 m. En resumen. 11 informción obtenidl y los 

IDtecedentes exi&tentes permiten referir la máxima abundlftci1 entre julio y octubre (época 

de Uuvi11) y lls mis bajas en 11 época de noviembre a marzo (époc1 de nones). Asimismo, 11 

distn'bución por 110. indica que los individuos juveniles se distribuyen en el interior de la 

L1sua1 de Ténninos y en 11 pl1t1fonm interna 1dy1cente, y confonne crecen colonian 

1suas profundls. 



Pro¡!orción de H!(Oli 

Durante las trea époc11 aaaliz.adaa sieft1tre hubo una predominancia de hembrea &Obre 

machoa. más acC!lltuada durante nones y sei:11. La pre11C11cia do individuoa indeterminados 

fiaé evidente durante la époi:a de lluvias y en el mea de noviembre, retlcjando en OSI época 

un claro periódo reproductivo (fi1. 5 ). 

Madurez pnádica 

La maduración se presenta a panir de una lonlitud de 178 mm. con una taUa de primera 

madurez de 204 mm (fi1. 4). Los or1anismos capturados pila este estudio se encuentran.en 

maduración. en reproducción, desovados y en descanso, durante todos los meses de 

muestreo presentándose además indetenninados se~almcllte en junio, julio, a1osto y 

noviembre. Los individuos mas maduros se observan a profundidades mayores de 40 m. lo 

que indica que pira la reproducción la especie mi1ra hacia apas mis someras. De esto se 

infiere que los individuos juveniles encontrados en la LalUDa de Términos, se encuentran 

indeterminados se"ualmente ó inmaduros (62 a 248 mm) y al entrar 1 la etapa de 

maduración gonádica misran hacia la plataforma. 

En base a esto. se deduce que la especie utiliza los hábitats de la La1UDa de Ténninos como 

áreas de alimentación y protección de los juveniles, lo que hace evidente su dependencia 

estuarina. Flores-Coto y Alvarez Cadena ( 1980) i:onsideran que la Laguna no es ocupada 

por la especie c:omo jre1 de crilllZI para sus estados larvarios, puesto que sólo una larva ha 

sido encontrad• cerca de la Boi:a del Cannen (en mayo) prob1blemente ac1rreada por las 

corrientes litorales, por lo tanto se i:onsidera como visitante ocasional. Por otra pino, la 

presencia de organismos madur()s reproductivos durante los meses muesareados, en D11yor 

abundancia de marzo a junio, desovados y en descanso en julio, agosto y octubre. iadic:a un 
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pcriódo rcp~ivo nay Ktivo do mayo a junio ( llHlll) ca la plataforma, el cúl dillllilluyc 

hKia oetubre. E• relKióa a ésto. Guatcr (1945)y Reid (1955) c:rccn que la espeeie dOliOva 

en primavera (1CC11) y Millcr ( 1965) menc:iona t1mbiea UD desove en otolo (nonn). 

El patróe ccolófko de e.aa espeeie ya ha sido menc:ioeadl para S. fiwttta por Yá,alez. 

Aranc:ibil y Sínehez..Oil, l988b y Sincbez·Gil y Yülez..Arancibil, 1986. Estos autores 

identi&c:an a S. f<Nttta semejante al patrón de.:rito para H. jagNOl111. Ahí se presenta un 

reclutamiento de 11111 espec:les en la pane iatema de 11 lapa. y UD rec:lutamiento y 

c:recimiento en la platafonna interna adyacente 

Se puede resumir que esta esp~ie se reproduce en la pl1t1forma interna durante un larso 

periódo desde el final de la époc:• de sec:as (1bril-mayo) basta el final de la époc:a de lluvias 

(oc:tubre). 

Indice paidico e íncljce yisc:eul 

El índic:e gonádico desc:ribe un c:omponamiento que apoya el perióclo de reproducción y 

reclutamiento c:ontinuo propuesto de mayo a oc:tubre. Los altos valores de marzo y junio 

disminuyen posteriormente en julio, agosto. octubre y noviembre, indicando su actividad 

reproductiva y el término de este periódo, así c:omo el constante rec:lutamiento de juveniles 

(fig. 5). 

El componamiento similar del índice gonidico al del indic:e visc:eral. esti determinado 

princ:ipalmente por el crec:imiento sonidico. Sin embargo, se puede inferir una alimentación 

mis activa durante los meses de míxima reproduc:ción y reclutamiento (junio, julio y 

agosto), que se estabUiz.a posteriormente. 
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flctor de coo4iclóa 

En 11 tabll 2 11e muftlran los retaltados de la repesión predil:tiva loapud·peso pan 11 

poblacióa total y por &ellOI tomudo en cuenta el peso total y desvicendo de los iadMcluos. 

La condición de 11 población está correlacionada con 101 eventos de reproduccióa y 

reclutamiento, ya que lo1 valores mis bajos se presentan durante la reprodu"ión, 

aumeatando confonne diuninuye 11 reproducción y aumenta el número de r~lut11CFis. 5). 



lleses 

TABLA 2. CONSTANTES DE LA RELACION LONGITUD-PESO (P..aLb) PARA 
SynodUf foetens. 

HEllBRAS llACllOS POBLACIOll '1'0'1'AL 
a b r N a b r N • b r • 

PESO 'l'OTR" 

llirzo, 1982 0.000037 J.08 o.990 66 0.000031 3.09 o.982 42 0.000021 3.17 o.919 116 
Junio, 1978 0.000110 2.88 0.993 85 0.000616 2.53 0.947 69 0.000119 2.85 o.914 213 
Julio, 1981 0.000019 3.20 0.994 57 0.000027 3.13 0.988 53 0.000012 3.27 0.973 159 
Agosto, 1980 0.000052 3.00 0.973 87 0.000044 3.03 o.981 78 0.000052 2.99 0.984 202 
oetubre, 1981 0.000042 3.06 o.981 66 0.000022 3.17 0.995 47 0.000021 3.14 0.987 121 
lloViembre, 1980 0.000021 3.18 o.996 27 0.000041 3.01 o.977 11 0.000024 3.15 0.992 39 

'l'O'l'AL 0.000039 3.06 0.988 388 0.000010 2.92 0.977 300 0.000041 3.05 0.988 850 

PESO DESVISCERAOO 

ilirzo, 1982 0.000049 :f~T--0~990--66- --O~OOOOll~J-;01-0~987 42 0.000028 3.10 0.9H 116 
Junio, 1978 0.000101 2.87 o.995 85 0.000512 2.54 o.950 69 0.000081 2.90 o.987 213 
Julio, 1981 0.000019 3.18 o.995 57 0.000017 3.20 0.990 53 0.000010 3.21 0.974 159 
Agosto, 1980 0.000055 2.97 0.969 87 0.000034 3.06 0.983 78 0.000045 3.01 0.983 202 
octubre, 1911 0.000026 3.13 o.985 66 0.000025 3.14 o.987 47 0.000024 3.14 0.911 121 
•oviembre, 1980 0.000013 3.25 0.997 27 0.000033 3.06 0.972 11 0.000015 3.21 0.992 39 

'l'Ol'AL 0.000039 3.04 0.988 388 0.000065 2.93 0.976 300 0.000035 3.06 0.911 150 
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l. Se dl•ribtaye en los do1111bucma1 e.:olópos (tení1eno y c1rboutldo) de 11 Soncll de 

Clft1*lte 1 profimdiclldn h1lll de 76m, 1umcntaado su 1buad1Dcia lt1cil •PI• m11 

10meru (20-40m) y h1cil 11 z.oa1 A. dul'lllte 11 époc1de1ee11 y principios de lluvias. 

2. Ea un• apccie dcpendicllte estuaria1 que dunnte su et•PI juvenil utiliza 11 LllWI• de 

Términos y sistenu1 ellUlriaos 1dy1ce11tes p1r1 prote1ene, crilnc y/o 1timent1rse, y 

pollteriormcnte se re.:lu11 1 11 pobllción 1dult1 de 11 Sonde de C1mpeche. 

3. l.11 hcmbr11 meduru 1 p1nir de un1 longitud de 178 mm coa ua1 t1lll de primcrl 

m1durez de 204 mm. 

4. Prelllltl un llr10 periodo reproductivo de 1111yo 1 octubre con UDI meyor 1ctividad en 11 

reproducción de 1111yo 1 junio. 

5. LI reproducción se llev1 1 c1bo h1cil 11 pllt1fonn1 intcm1 con un desove intenso de 

mayo 1 junio princip1lmcn1e h1cil 11 p1rte oeste de 11 Sonde de C1mpe.:he (zon1 A). y 

otros menores de julio 1 oaubre. 

6. Los 11evines miaran b1cil egues somer1s. dirigiéndose b1ci1 11 Llsuna de Términos 1 

tr1vés de 1mb1a boc1s. donde se protegen y crian en 11 zon1 de pistos merinos. pire 

re.:lu11ne po1teriormen1e 1 11 población 1dult1 en 11 pll11fo11D1. 

7. Los juveniles se distribuyen dentro de 11 L1sun1 de Términos (Interior de 11 lsll del 

C1rmen), en 11 Boc1 de Pueno R.e1I y del C1rmen, encontrándose 1 101 1dulto1 

Úlliclmente en 11 pllt1for1111. 
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8. u1 máxima• 111uad1Kia1 esaía 1:om1Kmada1 1:• lo• periodos de rep~ióll y 

reclutamieldo. El reclua1mieato se lleve 1 1:0o de junio a aoviemllre, 4:0I 11 mayor 

ildcellidld ce jullio. julio y 110110. 

9. La poMKión &e 1timell11 1~iv1mcnte. durante el periodo de rcproduei:ión y 

reclutamiento. 

10. u coadk:ión de la población es bija duflllte la reproducción y 1111 durante el 

reclutamiento. 



Hntt#gulajag1111n11 (11. pe1m1colne) Goode y Bean, 1879 

N.v. "Sardina escamuda". "Carapachona" 

Distribución y Abundancia Espacio-Temporal 

Esta especie pelágica se distribuye en la Sonda de Campeche desde los 12 a los S4 m de 

profundidad. pero principalmente a profundidades entre los 12 y los 40 m donde se pueden 

observar las mayores abundancias (Fig. 6 y 7, Tabla l). También en la Laguna de Términos 

ha sido reportada ocupando áreas de alta intluencia marina como las Bocas del Carmen y 

Puerto Real y hacia los sistemas tluvio-lagunares e interior de la Isla del Camten (Yái\ez

Arancibia et al. 198Sb, 1993). A este respecto, Hildebrand (1954) la reporta entre los 24 y 

SO m de profundidad, Franks et al. (1972) a profundidades no mayores de 20 m y Reintjes 

(1980) la encuentra abundante dentro o cerca de las bahías salinas y estuarios, y raramente 

lejos de la costa más allá de los 40 m de profundidad. 

Estacionalmente, la mayor densidad y biomasa se presentó en octubre y espacialmente se 

observa un patrón durante y finales de lluvias (julio, agosto y octubre) en donde la 

abundancia es mucho mayor en la zona B que en la A, excepto en julio donde el papel se 

in\ierte. En marzo y julio la especie se concentra totalmente en la zona A observándose las 

abundancias mas bajas (Fig. 6, Tabla 3). Asimismo, la baja abundancia de marzo está dada 

principalmente por organismos de tallas pcquei\as y grandes, mientras que en noviembre está 

dada por individuos de tallas pequeftas. En junio el pico de abundancia es producido 

principalmente por individuos juveniles. 

Los organismos de tallas pequei\as se distribuyen principalmente a profimdidades someras en 

el área oeste de la Sonda de Campeche (zona A). observándose dos periódos de 

reclutamiento, uno en junio y el mayor en agosto, octubre y noviembre (Figs. 7 y 8). 



TABIA 3. AIUNDANCIA y TALLAS DI ;remtt ill'"' l'OR ISTACIONll 
IN LOS CRUCE 1 Z 

-----------------------------------------------------------------------CRUCERO ISTACION HUMERO PISO DINll~D ll~A TALIAS 
(CJr) (ind/• ) (9/• ) (U) 

-----------------------------------------------------------------------OPl.AC/P•l 1 41 H•.o 0.00100 o.onoo 121•149 
(Junio, 1971) 5 4, 1532.0 0.00100 o.ouoo 145•1!5' 

6 23 220.0 0.00030 0.00300 115•141 
7 4 133.0 0.00010 0.00400 13•-uo • !53 934.0 0.00200 o.oaeoo 107-141 

15 ' 152.0 0.00020 0.00!500 121•1!52 
17 92 2315.0 0.00300 0.01200 12' 
18 !51 1171.0 0.00100 0.03200 100-149 
19 20• 3459.0 º·ºº'ºº 0.09100 103•1!55 
24 124 2731.0 0.00400 0.01300 93-164 
25 u no.o 0.00030 0.01100 130-162 
2, 1 30.0 0.00003 . 0.00100 1'0 

TOTAL 12 6!59 14103.0 93-164 

oPt:Ac/P-2 1 2:1 2i!i.i d.66100 6.66766 16-149 
(A901to, 1910) ' 14 352.2 0.00040 0.00900 102•1!51 

7 o 1!500.0 0.00100 0.04500 13!5•1'7 
8 7 211.7 0.00500 º·ºº'ºº 140-1!50 
9 3 102.0 0.00010 0.00300 14• 

14 207 7432.0 0.01000 0.21100 142-170 
17 2!5 1055.0 0.00100 0.03200 152•1'2 
18 172 5781., 0.01000 0.33900 13!5•1'9 

TOTAL 1 494 1H91.3 I0•170 

oPiXC/f·:I 2 i 17.i 0.00602 6.06640 Uo 
(Noviembre, 1910) 3 4 132.7 0.00010 0.00200 121-155 

5 79 1074.7 0.00200 0.03200 102-129 

' 2 22.1 0.00010 0.00100 9!5•109 
7 73 710.0 0.00200 0.02100 77-120 

TOTAL !5 1!59 1956.6 77•1!5!5 

oJUc/P-4 6 2 67.6 0.00010 0.00200 142-149 
(Julio, 1981) 7 1 31.8 0.00003 0.00100 144 

8 20 7!50.0 0.00100 o.ouoo 142-1!5!5 
9 H 2411.2 0.00300 0.01100 113•1!52 

13 147 3530.4 0.00400 0.10300 91•14!5 

TOTAL 5 2!56 6797.0 91•1!5!5 

óPLAc,P-5 i 6 249.2 ó.60020 º·ºº'ºº Uo-167 
(Octu re, 1910) 4 92 3800.0 0.00300 0.11!500 135•165 

5 512 1!5870.0 0.01!500 0.4'500 15•1'8 

' 20 226.0 0.00100 0.00700 71•145 
7 1 4.1 0.00003 0.00010 77 

TOTAL 5 631 20149.3 77•1'8 

óJUc/J-6 5 51 1484.i 0.00720 º·º"ºº iio-iU 
(Marzo, 1982) ' 13 377.3 0.00040 0.01140 10•·14' 

TOTAL 2 64 1831.8 106-154 

cXPfORX TóTAL 2263 61536.o 77-170 
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E• rellllnell, ella dillribu.:ióll por ta•• ildka que lo11 iadMduo1 juveailn se di11rilluye11 

h~ia 11 plataforma iltem1. peectrado ~alioulmeate 11 la la1U11• por la1 boc11 ele Puerto 

lnl y del C1nnen. por lo que tiU ~lut1miento au1:cde tanto en la línea de wlla 1:omo en 

írea1 illtena11 de la lapn1, pero 1ener1lmeate • ire11 de h.ja salilliclad mipudo cletpués 

hll:ia la Sonda de C1mpo:he por 1mba1 bol:11 (Fil•· 7 y 8). El p1tróa de re1:lut1miento de 

ella ftf*ie ya ha sido de11:rita por Yílez·Arancibil y Sínchez·Gil. 1986. Los ejemplares 

ldulto1 tienden 1 pcrmaae1:er en la1 ire11 de meyor iaftuen1:ia 1111ria1. Un 1:ompon1miento 

limlllr lbé observado por lleintjes ( 1980) quien repone 1 la mayoria de larv11 entre los 20 y 

30 m de prolbndidld y al1U1111 dentro de babias y estu1rio1. 

RtproducchS•• mldur1cl6• y crl111111 

Proforción de iexos 

El por1:ent1je de hembras y de machos observ1dos, siempre conservó un1 predominancia de 

hcmbr11 sobre machos (2: 1 ). Le presencie de indMduos juveniles indetennin1dos filé e11:a11, 

en1:ontríadose durante marzo, junio y 11osto, indicando al final de la époc1 de sec11 y 

durante Uuvi11 un probable periódo reproductivo (fig. 9). 

Maclurez ¡onídica 

Le meduración se presenta en taUas desde los 104 mm de L T 1:on una t1U. de primen 

madurez de 120 mm. Por el 1:ompon1miento temporel de la madura1:ióa soaídil:•. se 

detecta un claro periodo reproductivo en junio-asosto caracterizado por 11 pre1C11cia de 

individuos juveniles, indetenninado1 y 1dultos en descanso, con un fbene reclut1miento 

durante •sosto-noviembre y menor en junio. Sin embarso. durante merzo tambien se detecte 

la presencia de orsmismos indeterminados. por lo que podria inferirse que el periódo 

reproductivo se extiende probablemente desde febrero 1 ~bre (Fis. 8). Asimismo, en la 

B~a de Puerto Real de la Lesuna de Ténninos tambien son repon1das llrvas de Hare11gula 
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sp. durante febrero. mayo, 1goliito y aO\iembre. con gran 1bwadancia en 11osao y mayo 

hite • lío Plti1.adl dentro de 11 llpna Cflores-Coto y Alv1rez C•dena, 1980); 1teia1je1 

( 1980) propone un de10ve de fcllrero-•101to coa un pico en abril; Sprin1er y Woodbum 

( 1960), y Maníaez y Houde (1975) de cacro • ieptiembre con un pk:o en mayo-11011to, ca 

otm íre11 del Golfo de México. 

h!dice aoníd!co e índkre viwcr1I 

Los mbimo1 observ1dos del Indice sonídico se correllcionan con el periódo reproductivo 

propueliito y los valores mínimos coinciden con 11 et1p1 posreproductiv1 (Fig.9). 

Por otra p1ne, el máximo del índice visceral coincide con el correspondiente 11 índice 

1onídico, lo que explica que el aumento visceral se debe 1 11 biomasa 1port1da por lis 

gónadas que se encuentrlD madures. Sin emb1rgo, en octubre y noviembre el índice visceral 

ea aho coa respecto al indice soaídico, lo que índice que en estos meses la especie se está 

alimentando activamente y acumulando tejido 1diposo. 

En resumen, el compon1miento de estos índices filé semejante pare hembrls y machos. lo 

que indica una maduración simultíae1. 

F1e1or de condición 

En la tabla 4 se muestran los resultados 1 11 regresión predictiva de 11 rellción lonpud·peso 

pira 11 población tot1I y por SOl'IOS. tomando en cuente el peso tot1l y desviceredo de los 

individuos. El factor de condición promedio (b), el coeficiente de 1lometril (1) y los factores 

de condición Ka 1 y Kn2 muestr1D v1riaciones que se correlacionm con los eventos de 

reproducción por lo que se pueden discutir conjuntamente. 



'l'ABIA 4. CONS'l'AllTES DE lA REIACIOll LOllGITUD-PESO (P-al.b) PAIA 
Harenqula i•CJU!J!! 

HE1íBRAS llACllOS l'OBLlCION 'l'OTAL 
lleses a b r N a b r N a b r • 

l'ESO T01'AL" 

Marzo, 1982 0.000029 J.26 0.941 20 0.000031 3.25 0.911 9 0.060035 3.22 0.971 JO 
Junio, 1978 0.000106 2.97 0.969 158 0.000109 2.96 0.977 102 0.000091 3.0G 0.97l 265 
Julio, 1981 0.001949 2.39 0.910 61 0.001626 2.43 0.134 40 0.001800 2.41 o.81l 101 
Agosto, 1980 0.000019 3.35 0.912 124 0.000022 3.32 0.990 14 0.000019 3.35 0.988 211 
octubre, 1911 0.000067 3.10 0.994 56 0.000051 3.13 0.997 Jl 0.0000~7 3.13 0.99' 94 
Noviembre, 1980 0.000065 3.09 0.969 47 0.000111 2.97 0.914 28 0.000094 3.02 0.978 79 

'l'O'l'AL 0.000045 3.17 0.976 466 0.000050 3.14 0.979 294 0.000047 3.16 0.971 780 

PESO DESVISCERADó 

Mirzo, 1982 0.000122 2.95 o.937 20 0.000033 3.22 o.993 1----------0;000093 3.00-11.-,~~ 
Junio, 1971 0.000132 2.91 o.978 158 0.000111 2.94 o.971 102 0.000111 ~.94 o.t7' 265 
Julio, 1911 0.001911 2.38 o.923 61 o.001196 2.47 0.119 40 o.001636 2.41 o.910 101 
Agosto, 1980 0.000003 3.71 0.985 124 0.000002 3.79 0.990 14 0.000002 3.75 0.919 211 
Octubre, 1981 0.000054 3.11 o.995 56 0.000050 3.14 o.991 31 o.ooooso 3.13 o.997 94 
Noviembre, 1980 0.000036 3.19 0.973 47 0.000036 3.19 0.917 21 o.OOOotl 3.16 0.971 79 

'l'O'l'AL 0.000032 3.21 0.980 466 0.000022 3.29 0.910 294 0.000021 3.24 0.912 710 

/ 

~ 
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La 1:ondkióa de la pobladáft tití 1:orrcla1:ion1da 1:on los eventos de reprod111:dón y 

re1:lut1micnto, Y• que los v1lores mis bljos se presentu ea plen1 rcproduclliáft. Ellos 

v1lores 1umentu c:uando disrmnuye 11 rcproduc:c:ión y cre1:e el número de reclut1s (FiB. 9). 



....... de Datel lieNsicet y EceNiicol de 
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l. Se distrilMaye ea los dos subliltcmas ~lólicos de la Soac1a de Caqtedle 1 

proftaclidadn meaorn de 50m. aumentando su abuncwu:il catre los 13 y 40 m. 

2. Es una etpec:ie dependlcate estuarina que durmte su etapa juvenil y llrv1ril utitii.a los 

sistemas estUlrinos de la Sondl de Campeche y la Llsuna de Términos pan prOlqene, 

criarse y/o 1limcntarse, rel:lutíndose posteriormente 1 la pobllción 1dult1 bac:il 

mayorn profiuldidades de 11 Sondl de Campec:be. 

3. Lis hembras 1111durm 1 panir de una lonpd de 104 mm c:on llDI t1U. de primera 

madurez de 120 mm. 

4. Pre&eata un larso periódo reproductivo de febrero 1 octubre c:on una mayor 1ctividad en 

11 reproduc:c:ión en mayo y durante julio. agosto y septiembre (en plen1 époc:a de 

lluvill). 

5. LI reproduc:c:ión se lleva 1 c:abo en aguas someras tiente a la Llguna de Términos y 

probablemente alsunos individuos desovan en la Boc:a de Pueno Real (zona de mayor 

intluenc:il marina), aunque puede ocurrir ocasionalmente dentro de los sistemas ftuvio

lasunares. 

6. El reclutamiento se presenta evidentemente en dos periódos. durante junio y en los meses 

de agosto, octubre y noviembre. 



:1 

· 7. l.oljuvftiln se di•rhy• ea 11 pla11fonm illem1 ( 12 a 36 m) y~._..._., clcMro 

de la l.apaa de Térmiaos, CMoatríndme lo1 adullo1 diatribuídol llKia profiMMlidldes 

tnlyoret. 

l. La1 míxilnl1 1bwldanQia1 .. ín i:om1Kktnldl1 i:on lo1 periódot de rec:lul1miea10 de 

juvcailel de junio y Ot:tubre. 

9. La a>ndii:ióa de la poblal:ión es baja durante la reprodu"ión y alla duraate el 

mhatamiellto. 



Oplstllo11e""' ogll11141n (Le Sueur, 1817) 

N. v.: •Machuelo•, •Hebra del Atlántico• 

Distribución y Abundancia E1paclo-Ttmpor11I 

28 

Esta especie se distribuye en la plataforma interna de la Sonda de Campeche, entre los 12 y 

36 m de profundidad, tanto de áreas inOuenciadas por aguas epicontinentales (zona A); 

como en el área típicamente marina (zona 8). Espacialmente se observó que durante la 

época de lluvias y secas, la biomasa más alta estuvo asociada a las áreas mas someras y de 

mayor influencia estuarina en la zona A entre 12 y 20 m de profundidad principalmente. 

Durante nortes fué mas abundante en la zona B (Fig. 10, Tabla S). En junio y en agosto· 

octubre se notan dos picos en densidad y biomasa. El primero, se debe un grupo numeroso 

de juveniles que se está reclutando a la población adulta (Fig. 11 y 12). En julio el grupo de 

juveniles se ha reclutado en su totalidad a la población adulta, caracterizándose por ser 

pocos individuos con una baja biomasa y tallas grandes. Los altos valores de densidad y 

biomasa en agosto están caracterizados por individuos en su mayoría de tallas grandes. El 

máximo pico observado en octubre está dado por un nuevo reclutamiento de juveniles y dos 

grupos de tallas, uno de individuos pequeftos y otro de adultos. En noviembre los bajos 

valores están dados por un solo grupo pequefto de adultos (Fig. 12). 

No se observó una relación evidente entre la talla y las condiciones estuarinas y batimétricas 

de la plataforma, encontrándose esporádicamente dentro de los sistemas estuarinos de la 

Laguna de Términos (Fig. 11). En éste ecosistema ha sido observada en los sistemas Ouvio

lagunares (en lluvias y nortes) y ocasionalmente en el litoral interno de la Isla del Carmen y 

Boca de Puerto Real (Yáftez-Arancibia et ni., 198Sa, 198Sc). Asimismo, otros autores en el 

norte del Golfo de México, Hildebrand (1954), Springer y Bullis (1956), Tumer y Johnson 

(1973), Reintjes (1979) y Darnell et ni. (1983) han reportado a O. ogli1111m como especie 

típica de aguas someras, plataformas insulares y de deltas de rios, estuarios y bahias. Houde 

(1977) la reporta como una especie costera abundante en profundidades menores de JSm, 



TABLA 5. ABUNDANCIA y TALLAS DI 911•thone•• l!llnu• POR ESTACIONES 
IN LOS CRUc4lOI l!XLIZ u6i 

-----------------------------------------------------------------------CRUCERO ISTACION HUlllRO PISO DENSIDAD Bl~A TALLAS 
C9r) (lnd/•ª> (9/ ) (a) 

-----------------------------------------------------------------------OPLAC/P•l 1 39 934.0 0.00200 0.03000 H•114 
(Junio, 1971) 2 7 121.0 0.00020 0.00400 101-135 

e 11 112.0 0.00010 0.00300 11•205 
7 24 121.0 0.00100 0.02200 131•110 
1 12 ne.o 0.00040 0.00400 76•142 

15 15 212.0 0.00100 o.ootoo 15•110 
17 2 es.o 0.00010 0.02000 155-llO 
18 14 u.o 0.00040 0.00200 H 
19 79 829.0 0.00200 0.02400 103•155 
24 7 127.0 0.00020 0.00400 112-155 

TOTAL 10 210 3483.0 76•205 

oPIXC/P•a i 5 aos.2 0.00010 O.ódibb 141-172 
(A9o•to, 1910) 2 1 35.3 o.00003 0.00100 1H 

5 4 134.8 0.00010 0.00400 H1•175 
e 300 14200.0 0.00100 o.37900 H7•195 
7 1 54.7 0.00003 0.00200 191 

12 11 250.0 0.00030 O.OOIOO 125-158 
u 24 914.0 0.00100 0.02IOO 100-114 
18 4 127.0 0.00020 0.01000 Hl•170 

TOTAL 8 350 15921.0 100•195 

ofiXC/f-3 ª ' 320.0 º·ºººªº O.Odldd 165-171 
(Noviembre, 1980) 7 2 53.5 0.00010 0.00200 95-177 

TOTAL 2 9 373.5 95•178 

óPLAc/P-4 ' 2 128.5 0.00010 0.00400 lid-113 
(Julio, 1981) 9 8 418.0 0.00030 o.ouoo 175•189 

11 13 558.0 0.00040 0.01100 Hl•188 
12 2 64.1 0.00010 0.00200 H0-170 

TOTAL 4 25 1168.6 H0•193 

óPLAc,P-5 i 52 :!500.0 º·ººªºº 0.01600 156-200 
(Oct; re, 1980) 2 6 213.2 0.00020 0.00600 159-171 

4 11 864.0 0.00030 0.02100 144-185 
5 114 4060.0 0.00300 o.11too 15-185 
e 2 100.0 0.00100 0.00300 115 
7 1 1e.9 0.00003 0.00100 130 

TOTAL e 186 7754.1 15-200 

ófLAC/J-6 i ' 41§.8 0.00020 0.01110 181-lii 
(Marzo, 1982) 2 2 58.0 0.00006 0.00110 133-172 

5 5 159.1 0.00020 . 0.00480 132-180 
6 10 682.0 0.00030 o.02oeo 187-203 

.9 2 93.0 o.ooooe 0.00210 H3•180 
9 2 73.e o.ooooe 0.00220 150-175 

12 3 25.8 0.00009 o.oooao 95-106 

TOTAL 7 33 1511.3 95•203 

cAP'fUü TOTAL 113 30211.! 71-26! 



40 

·¡ !1 
3 

30 

20 z 

10 

• 
I~ . .. 

Dl!llllMD, _ ... ,, 

•o.••···... -... -

o~ 

(O) 

Oll.AC/11·1 
Jia110, l'il~I . 

..__º 
-· 'º ---·-·==----- • 
~::71 
f 
1 
! 

• 

/\. 

~-~ • 
M A M J A s O N o E F M 

MESES 

_,, .... .......... ... -... -

f"i 110 

160 

,. 
1. 140 

• 
6 

120 

-.. I! 
& -; 

2 

¡~ 
o~ 
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Comportamiento e•tacional de la densidad, bioma•a, 
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...... Clp0ridk1met1te • le 4*Ueldrl 1 mis de 90 m. Sozarcl "'al. e 1919) ...... que 

O. oglit111111 ca uaa ~ie de P'lll KtMdld 110auru ea buco1 de p11ito1 marino1. 

Prprción de RXOI 

Durante todo1 los metes. e"ccpto 1gollto, el número de hembras filé mayor que el de 

macho1(Fig. 13). En marm la t111 de hembras 1 machos filé de 2: l. ea junio 1.4: I, enjulio 

3: l. en 11ollto 1.3: 1, en octubre 2: 1 y en noviembre 2: l. Esto podril esau representando 

una elltrategia 1dap&1tiv1 de la especie para tener un mayor stock de huevos y por lo tanto 

un mayor reclutamiento de juveniles. Reintjes ( 1980) menciona que se h1 observado una 

fluctuación cíctic1 en estas tasas de marzo 1 diciembre. Por otra pane, únic1nmte en el mes 

de junio es donde se observaron individuos sewalmente indeterminado1. 

Madurez ¡onidica 

L1 maduración de O. ogli11um se presenta 1 partir de una longitud de 126 mm, con una tilla 

de primera madurez de 135 mm (fig. 12). La presencia de orsanismos indeterminados 

sexualmente en junio indica el reclutamiento de juveniles en este mes y un periódo de 

reproducción probablemente desde abril y mayo. En agosto, se observan individuos de tallas 

grandes en descanso y en reproducción en este mes previo 1 un reclutamiento de juveniles 

durante octubre en donde además se encuentran orpnismos desovados. Los individuos 

juveniles mis pequeilos y las hembras en reproducción y desovados se encontnron 

disaribuidos 1mplilnnte en la rep;n somera de la Sonda de Campeche, tanto en la zona A 

como en la B. Por esto, no se observa una predilec1:ión de área mas espmtic:a de O. 

ogli1111m como zona reproductiva. A este respecto Houde ( 1977) observa que el desove 

ocurre en mar abierto, por todo el Golfo de Florida hasta los 50m de profilndidad y en 

mayor abundancia de los 10 a los 30 m. Asimismo, ha encontndo huevos desde mayo 1 



____... . 
. "-.. \ 

e • 
o 

.. 
s 

• 
• 

... 
o 

.. 
.. 

... 
.. 

N
 

. 
. 

... 
ci 

ci 
... 

.. 
O

I03110lld 
lt_

O
ll• 

NOl~IOHO~ 3Q
 W

O,¡:)VJ ·
~
·
 

l
l
O
l
~
I
O
H
~
 30 

W
~
V
J
 

* 
• 

;1
 

• • 
la 

~/ ~ \ 
~ 1 

O
t-

111 

Q
 

.. 
. .\ 

• • 

V
 

o 111 

• 
e 

1 "0I-

\ 
• 

o 

• 
j 

o 
o 

"' 
.. 

"' 
.. 

1 
• 

.. 
• 

.. 
.. 

o 
.. 

o 
ci 

ci 
ci 

o 
o 

o 
ci 

ci 
ci 

(t) 
SO

X
3S 

'IW
3:>SIA

 3:>IO
N

I 
O:>lGYNOD 3:>IO

N
I 



JO 

qOtlo y larvas delClc marzo a scpticmhrt prapoaicllclo WI pko do delove doldo mayo a 

julio. llcilltjn ( IQIO) ti~ ha obiCrvado ju\'eailn Cll ....... lllimeros. ea Íl'Oll 

IOftlCl'a1 cen: ... 1 a la collta. fuu et al. (1%9) aa¡iercn UB pcriódo de detove de merzo. 

110t10 ~ ua pk:o notable ca juaio pera Florida y .P. Hildcbralld ( 1963) 11 npc1:ic ticae 

un periódo de dfiO\'e dllflllte meyo-jullio ce Carolina del Norte. 

El comport1miellto del índk:e soaidico c:oacuerdan con el segundo piQo reprodul:tivo y de 

re1:lutlmicato observados. A partir de julio se observe un aumento de ate índk:e debido al 

deunollo soaídk:o, h11&1 1k:1DZ1r el valor máximo en Ol:tUbre cuudo 11 ellpOCie se es&i 

reproduciendo y baje h11:ia noviembre cuudo se pre1e11t1 el re1:lutlmiento. El olro pico 

reprodudivo y de re1:lut1micnto. se puede inferir de los v1lom soaidk:os 11111 b1jo1 de 

junio c1ra1:teriudo por el mlut1miento de juveniles (Fig. 13 ). 

Lis v1rilcioaes del índice viscer1l mues&ran que los v1lores crecientes de marzo a Ol:tUbre 

p1men es&lf determinados por el cre1:iente t11111ilo de 111 són1dls indk:1Ddo pocl 11:tividld 

1liment1ril. Los do1 picos m1s 1kos en junio y noviembre conesponden a los bajo1 vllorea 

sonídicos. Ello indice que el mayor peso viscer1I no está determln1do por 111 sónadls, de 

donde se puede inferir que los individuos juveniles y en descoso respe1:tivamente, se están 

alimentudo activamente. 

Factor de condición 

En la tibie 6 se muestran los resultados de 11 regresión predictiva de li rellción loasitud· 

PCIO pira 11 población tolll y por se"os, tolllllldo en cuente el peso total y por sexos. 

tolllllldo en cuent1 el peso total y desvicer1do de loa individuos. 

Los v1lores 1kos de condición entre julio y noviembre coinciden con el laqo periodo de 

m1duración sonádic1 y el deS1rroUo somático. El valor mis bajo coincide coa la presencil 



lleses 

TABLA 6. CONSTAll'l'ES DE LA RELACIOll LOllGITUD-PESO (P-aJ!') PARA 
Opistbonaa O!llinu 

H~ llAQIOS IOIWIOlr~ 

• b r N a b r • a b r • 
PISO -TO'l'AL 

llirzo, 1H2 0.000066 3.os o.987 14 0.000142 2.~-;-H2~~,-----0~000092--2~H~o~--n 

Junio, 1978 o.oo0043 3.10 0.972 64 0.000075 2.99 0.971 41 0.000047 3.01 0.911 150 
Julio, 1981 0.000001 3.86 0.805 13 3.00E-07 4.05 0.974 6 0.000001 3.11 0.190 19 
Agosto, 1980 0.000555 2.64 o.947 21 0.000015 3.00 o.951 26 0.000113 2.95 o.96J 47 
oc:tUbre, 1981 o.000420 2.69 o.975 54 o.000537 2.64 o.980 26 o.000445 2.61 0.971 10 
Roviellbre, 1980 0.000159 2.88 o.995 6 0.036627 1.83 0.870 3 0.000150 2.90 0.995 9 

TO'l'AL 

ll&rzo, 1982 
Junio, 1978 
Julio, 1981 
Agosto, 1980 
OC:tubre, 1981 
Noviembre, 1980 

TO'l'AL 

0.000019 3.30 0.984 172 0.000034 3.17 0.974 118 0.000019 3.29 0.915 321 

PESO DISVISCllOO>Cj 

0.000058 3.05 0.986 14 0.000097 2.96 0.985 9 0.000073 1.01 fr.9-~ 
0.000024 3.19 0.987 64 0.000054 l.Ol 0.979 48 0.000034 J.13 0.986 150 
0.000007 3.46 0.842 13 0.000001 3.10 0.983 6 0.000004 3.51 0.914 19 
0.000461 2.66 0.966 21 0.000103 2.94 0.945 26 0.000104 2.94 0.964 47 
0.000294 2.74 0.981 54 0.000287 2.74 0.911 26 0.000276 2.75 0.912 80 
0.000076 3.00 0.996 6 0.000004 3.60 0.883 3 0.000069 J.03 0.994 , 

0.000013 3.34 0.989 172 0.000026 3.20 0.977 118 0.000015 3.31 o.981 321 
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· de • pa nlimcro de juvcailes ea el mes de julio, en los eUllCI el desarrollo IOlnitieo es 

llÍll muy redueklo. U.le ( 1914) e11 un estudio sobre c111tidld de ícldo1 lfllOI en est1 

npeeie, cneontró que h1y un deercmcnto del coa1enido de 1m11 dnde prin11ive111 h1111 

8allcs del ver1110. 
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1. Se di•ribuye en los dos aabli•emas ecolópos de bl Sollcla de C1qtedle 1 

prolilndidlde1 menores de 36 m. 

2. Es U111 etpef:ie dependiente e•u1rin1 que evcntUllmente durute 111 et1p1 juvenil utiliu 11 

usun1 de Tmnmos y li•11111s OllUlriaos 1dy1cente1 p1r1 prote,ene. crilne y/o 

1limcnt1ne, y po•erionncnte se JKlut1 1 11 poblldón 1dult1 en bl Sondl de C1mpci:he. 

3. us bembr11 maduro a p1nir de un1 lonpud de 126 mm. con un1 t1lll de primer1 

m1durez de 135 mm. 

4. Prc1C11t1 un llrso periódo de reproducción en el 1i\o, que comprende m1yo 1 octubre •. con 

dos picos má~mos en mayo y 110110. 

5. La reproducción se Ueva 1 c1bo en 1111r 1bieno. en 11 resión somen ( 12·36 m) de 11 

Sond1 de C1mpecbe. 

6. Se presen11n dos pulsos marcidos de reclut1miento de juveniles en el 1i\o, en los meses 

de junio y octubre, correl1cion1dos con los pulsos de mhi1111 1bund1nci1. 

7. No se observ1 rellción entre 11 distribución de t1ll11 de los individuos de est1 especie y 11 

b1timctria, tod11 se encuentran bomoséne1mente distribuid11 entre los 12 y 36 m de 

profundidld. 

B. Lis máximas 1bundlnci11 estío correllcion1d1s con los periódos de JKlut1miento. 



ll 

9. la 1:""6:ión de 11 poblKióll C11 baja durante el primer reelut1miellto y 1111 durMte el 

sepado reclut1micato debido 1 11 pu 1:11ltidl4 de orp11ino1 de 11111 pcqucla1 ee 

juaio y 111 e11:1so de11nollo somítko. 



J.a 

s,...,..,..,.,..m<iinslMarJ. 1933. 

N.v. •t.ea,...., de bancos de arcu• 

E•a ft1*ie 1e cliltribuye ea ta Sonda de Campeehe entre los 11 y 76 m de profundidad. 

pmeatíndoso en áreas influenciadas por apas epicoatlaentales. La mayor abundancia en 

dealidad y biomau se pre1e11ta ea la 7.0lla A. asodada a los sedimentos limo-arcillosos, 

entre los 11 y 36m, ea la reaión de mayor inftuencia estuarina. En la zona B. de 

cancterútic11 predominantemente marinas y sustrato calcíreo, la mayor denlidacl y biomau 

se detecta entre los 18 y 36 m de profundidad. En a10110 se observa un pico de alla 

abundancia representado por individuos de tallas grandes principalmente, y en noviembre el 

m6ximo valor de abundancia está representado en su mayoría por Individuos de tallas 

pequelas. El mínimo valor de biomasa y densidad de junio e11á rcprese11tado por individuos 

de tallas pandes (Fi1. 14, Tabla 7). Espacialmente, se observan variaciones estacionales de 

la ~ribucióa de juveniles. En marzo, junio y juUo hay una preferencia de estos individuos 

por apaa1 profundas, mientras que a finales de la época de lluvias y principio de nones 

(a10•0, octubre y noviembre) hay una preferencia por aguas someras (Fi1. 15 y 16). Todo 

esto puede ser el resultado de actividades reproductivas y de reclutamiento sugiriendo que 

la especie se puede estar reproduciendo activamente durante la época de •as y principio de 

lluvias, observándose posteriormente un alto número de reclutas en época de nones. No 

obstante, esto no descana la posibilidad de que pueda reproducirse en otras épocas del ai\o, 

ya que se observan tallas pequeilas en los demás meses analitados aunque en menor 

proporción (Fi1. 16). DameU. et al.( 1983) tambien encontraron un alto número de juveniles 

durante la época de nones. 

S. g11111eri es una especie típica demersal que es muy abundante en sullratos limo-arcillosos 

de la resión oeste de la Sonda de Ca-.seche, a los c1lcireos de la región este. Es de hábitos 
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longitud promedio y peso promedio. 
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Sonda de Campeche en loa diferente• me••• 
analizados. b) Relación de la longitud total y la 
batimetria. 
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ilimnt1rio1 diurnos y deK11111 eaterrlcll en el 1iUlilr1to durante 11 INNlhe (Gm:il-Altld et al. 

1992; Síndtez.Gil et al. 1994). 

l'roJKm:ión de ICXQI 

LI proporción de Mxos hembr11:11111cbos presenta un1 relación aproximldl de 1: 1; sin 

emb1rgo, en agollo y oi:tubre 11 rellción i:asi es de 2: 1. Asimismo, durante todos los me1es 

(e1'i:epto m1rm) hay individuos sewalmente indetennin1dos. siendo muy abundantes en 

oi:tubre y noviembre. Esto indi1:1 un m1rc1do periodo de rei:lutlmiento ele juveniles en estos 

meses y una reproducción ai:tiva previa (fig. 17) 

Maclurez 1onídica 

LI maduración de S. gumeri se presenta a panir de una longitud de 60 mm. con un1 talla de 

primera mldurez de 96 mm (Fig. 16). L1 preseni:i1 de organismos indeterminados 

selR11lmente a panir de junio y su gran abundancia en octubre y noviembre indicu el 

reclutamiento de juveniles. En marzo se observa gran cantidad de individuos en maduración 

y m1duros, mientras que par1 junio estos disminuyen en abundui:ia aunque ya hay 

orgui&m0s desov1dos. Para julio y 1gosto se nota la misma situai:ión pero adcmí1 se tienen 

individuos en reproducción. En oi:tubre y noviembre se tiene gran cantidad de organismos 

en 1111dura1:ión y algunos m1duros representando un fuene rei:lutamiento de juveniles, 

proveniente de loa orpllismos indeterminados del periódo anterior. Todo éslo hace suponer 

una ai:tividld reproductiva de la especie durante un periódo muy amplio que 1barc1ria lcis 

meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, aumentudo en intensidld haoia fin1les del 

periódo de lluvias. Esta prolongada 1ctividld reproductiva es un1 estrategia adlpt1tiva 

de11rrollad1 por 11 especie para mantener un reclut1miento conlilate de juveniles a 11 
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poWadóll. Ello le pcnnite mllltCMr 111 dOllliuada ea la cOlllUllidad. Ua etaudio liObre 

larvH de fi1a etp«ie, delermma uu mayor diltribución y abwldancia entre los 20 y 40 m de 

profimdidad en la pon:lóa orient1I del Golfo de Méxko dur•te primlver1·veruo. y en 

febrero auaque eseaurmnte CA"-dio, 1917), coa~rdllldo coa lo hallado en etae tnbajo. 

la4ice pnídjco e ildice viKml 

El coq»onamiento del índice goaídk:o concuerda eoa los pcriódos de reclut1miento y 

reprodu~ivo sei11lldos anteriormente. Los pulsos máximos se loc:1Han en los me1e1 de 

1111rzo. junio, julio y a101to, milollltr11 que los mínimos eoinciden coa 11 etapa 

posreproduetiva y el fiaerte reelutamiento de juveniles det~ado en oetubre y noviembre 

CFig. 17). 

El componamiento del índice visc:eral para hembras coincide con el eorrespondicnte al 

indice gonádico. por lo que este 1urmnto se debe básicamente al peso 1onáclico. El valor 

mis bljo de agosto coincide con la disminución de la actividad reproducti\'1 y el desove. En 

octubre y noviembre el índice visceral es alto con respmo 11 gonídico debido a un• alta 

actividad alimentaria c1racteristic1 de organismos en crecimiento. En marzo se observa un 

valor relativamente bajo de eliCe índice en oposición a un alto valor del sonídico. Esto se 

explica por una concentración de energía necesaria pira la madum:ión sonídic1, 

disminuyéndose la actividad 1limcnt1ria (Fig. 17). 

Factor de condición 

En la tabla 8 se muestran los resultados de la resresión predictiva de la relación longitud· 

peso para ta población total y por sexos. tollllftdo en cuenta el peso total y desvieerado de 

los individuos. 



Meses 

TABLA 8. CONSTANTES DE LA RELACION u.Gl'J'UD-PESO (P-aLb) PARA 
syaciua gunteri 

HEllBlWi llAdlOS l'OBLAclói totlL 
a b r lf a b r lf a b r • 

PESO-'l'OT.u; 

Mirzo, 1982 0.000011 3.00 o.978 139 o.ooooos 3.20 o.991 217 o.ooooos ).17 o.916 359 
Junio, 1978 0.000001 3.53 o.967 139 0.000003 3.21 o.967 171 0.000002 3.39 o.977 32e 
Julio, 1981 0.000008 3.06 o.966 128 0.000003 3.25 o.913 121 0.000003 3.26 0.913 211 
Aqosto, 1980 0.000005 3.17 o.985 211 0.000003 3.31 0.911 234 0.000003 3.30 0.919 467 
octubre, 1981 0.000005 3.17 o.989 47 0.000002 3.34 o.994 33 0.000004 3.21 o.991 100 
lfoviellbre, 1980 0.000002 3.37 0.989 105 0.000003 3.29 0.984 127 0.000003 3.29 o.911 300 

'l'OTAL 0.000005 3.17 0.972 769 0.000004 3.22 0.974 910 0.000004 3.24 0.914 1132 

PESO-OISV1:SCEUOO 

Marzo, 1982 0.000007 3.08 o.978----Y39--0~0111j004-3.24-0~99l~l#--o.ooooo4 3.24 o.911 359 
Junio, 1978 4.00E-07 3.67 o.969 139 0.000002 3.34 0.960 171 0.000001 3.54 o.975 321 
Julio, 1981 0.000005 3.13 0.963 128 0.000004 3.19 o.944 128 0.000003 3.25 o.961 211 
A9osto, 1980 0.000004 3.20 o.985 211 0.000002 3.31 o.911 234 0.000002 3.40 0.916 467 
octubre, 1981 0.000003 3.24 0.989 47 0.000002 3.41 0.991 33 0.000003 3.30 0.919 100 
lfoviembre, 1980 0.000001 3.44 0.987 105 0.000002 3.33 0.913 127 0.000002 3.35 o.917 300 

'l'OTAL 0.000003 3.22 0.971 769 0.000003 3.24 0.973 910 0.000003 3.29 0.971 1132 
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El f"Ktor ele '*lclk:ión promedio (a), el coelkiente de alometria (b). y lo1 fadorea ele 

~clk:iáa Ka1 y Kaz muet1raa variaciones que se eorrelat:ioaaa ~ lo1 evcn101 ele 

~ y reproduedóa. El co1 .. 1e11tamiell10 del coelkieate de alometria y el f11:tor ele 

l:oeclkióa llll&etiln un dn1:easo hada la épcH:a reproduetiva, deaotaado 11111 menor ~

por el 11•0 cncqétil:o raultaate de la reprodu"iáa y delOVe. Ea el periódo ele 

rc1:lutamien10 la baja coadk:iáa se debe al periódo de Ollrés que repl'ftlllta la épcH:a ele 

nortea ea lo1 iadividuo1 juveniles al e•1r aometido1 a n1:a11z de alilmnto, crec:imieato 

aontieo y soaídieo, y madurez soaídiea (Fis. 17). 



11 

....... de ............ y l:ceNtlicel de 

s,.-..... ,,,, 

l. Se dllilribuye ca lo1 do1 sublililema1 ecológi1:01 de la Sonda de Campedae, 

preferen1emcn1e entre 11 y 36 m de profilndidad y hacia la maa A. 

2. E1 una etpec:le marina tipic:amente demer11I. no dependiente eliluariaa pero influenciada 

por e1101 proc:e101. Su dililribución e1ti determinada por el tipo de fondo, prefiriendo 

los sedimento• teni1enos con bajo contenido de CaC03 y alto contenido orsinic:o. 

l. La1 hembras maduran a panir de una longitud de 60 mm. con una talla de primera 

madurez a 96 mm. 

4. La reproducción se efectúa una vez al ailo en un periódo comprendido de mayo a 

septiembre, hacia el final de la época de sec11 y durante Uuvias. 

5. A través de elle prolonsado periódo de reproducción, el reclutamiento de juveniles a 111 

poblaciones es continuo. Esta estrategia explica la dominancia de la e511ecie en las 

comunidades demersales. 

6. Los individuos juveniles se localiz.an en aguas profundas en marzo y junio, mientras que 

en plena época de Uuvias se localizan en asuas someras. 

7. Las mixima1 abundancias se presentan en asosto y noviembre, estando correlacionadas 

con los pulsos mis altos de reclutamiento de juveniles. 

8. La población se alimenta activamente durante el día y de manera consaante durante sus 

etapas de reproducción y reclutamiento. 
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9. La Wlldkióll de la pohlKióll a alta ctun.te la ~ y p'*lpio del periódo 

rcprodul:tivo y ltaja ctun.te el m:lutamiellto. 



Sllltnll liel6tlc• y EnNslce de lea Eapecln E1111dlede1 

Ea ~muaidldea de 1111 divenidlcl, como n el c1so de lls comunidades ckmcrulea. 111 

etpeeies coexillen pl'elelltllldo e11rech1S rellcioaes inter e iatr1~iflc:11, relecioudl1 

t•...,_ • 11 diaámic• 1mbietlt1I. De OllH rellcioaea. 1lgun11 especies presenta 1111yor éldto 

y domiaaeia que 01r11, rellejo de 1111 1dlpt1cioae1 biológic1S y ecológic11 que • 

llllllifiestu en 111 m1yor 1bunducil y 1mplil distribución. Este es el c1so de S. /M1't&r, H. 

jag11t11111, O. ogli1111m y S. gu111eri que son muy 1bund111tes y fiel:uentn en 111 c1p11m1 

demer11le1. 

Lis estr1tesils biolósic11 y ecolósicas de estes especies son exitos11 y se esperaril que 

fuer111 simillre1 en otr11 especie&. L1 coexistencil de diverus especies con híbito1 similll'n 

sólo es posible cumdo existe 1coplamiento en el tiempo y esp1cio con 11 dinímka 

1mbient1I. "o prosr•mación est1cional". como ha sido discutido por Yüez·Arancibil et al. 

( l988c, 1994) y Pauly y Yíllez-Arancibi1 ( 1994). Tomando como punto de pankll est11 

premisas. se puede h1blar de patrones biolósicos y ecolósicos en 111 comunidldes 

demerules del sur del Golfo de México. A este respecto. Sánchez·Oil y Vüez·Arucibia 

( 1986) proponen diversos p1trones biolósicos pera las comunidades demerules de I• Sonda 

de C1mpeche que son apUc1bles a 111 especies estudiadu 

Les especies abordadas en este estudio. presentan similaridades y diferenci1s. mostrándose • 

continuación un cuadro compar1tivo donde se present• una síntesis ecolósic• de 111 

estr1tesi1s observ1dls 11111 impon1ntes: 
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Con base en la infonnación integrada en este trabajo de tesis, se pueden establecer los 

lisuientes patrones ecológicos que se encuentran estrechamente relacionados con la 

dinámica ambiental (figs. 18, 19, 20, 21 ). 

S. /11et1m.'i es una especie marina cuyos hábitos demcrsales, de distribución, reproductivos y 

alimentarios son similare!i a los que presenta S. Nllllleri. Ambas son especies de amplia 

distribución en toda la Sonda de Campeche, desovan de mayo a septiembre-octubre, sus 

periódos de reclutamiento van de junio a noviembre y son carnívoras consumidoras de ler. 

orden. Esto sugiere una alta competencia, sin embargo, esto se atenúa considerablemente al 

considerar su patrón de distribución espacial, ya que S. /oelelu es una especie dependiente 

estuarina que utiliza el sistema lagunar-estuarino. Las larvas y alevines de S. /oete11.~ 

penetran a la Laguna de Términos, especialmente en el área de pastos marinos, utilizándola 

como •rea de protección, crianza y alimentación, donde crecen para posteriormente 

reclutarse a la población adulta en la plataforma. También se observa una similaridad entre 

las Arcas de mayor abundancia para ambas especies. La zona A durante secas y lluvias, y la 

misma Area y periódo de reclutamiento ( l 3-S4m y de junio a noviembre). Esto indicaría un 

periodo conOictivo durante el comienzo de lluvias en que se inicia el reclutamiento de ambas 

especies, en la misma zona, esperándose una fuerte competencia por sus hábitos alimentarios 

semejantes (crustáceos y peces). No obstante, aunque si puede existir cierta competencia 

entre ambas especies, ésta se ve atenuada por la alta disponibilidad de alimento en el sistema 

ya que el período de reclutamiento coincide con el inicio de lluvias y el consiguiente 

aumento de aportes epicontinentales y de nutrientes (Sobcrón-Chávez ,., al., 1988). Esto se 

maniliesta en una alta producción primaria y secundaria, que permite la coexistencia de estas 

especies y otras que probablemente adoptan este patrón. Por otra parte, durante la época de 

nortes en que las necesidades de alimento aumentan considerablemente en la plataforma por 

el reclutamiento de juveniles y su madurez, ambas especies separan sus áreas de abundancia 

hacia la zona A para S. g11111eri y hacia la zona B para S.foete11s (Figs. 18 y 21). 
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Las estrategias biológicas descritas presentan semejanzas y diferencias en lo que se refiere a 

la utilización del ecosistema, lo que determina baja competencia y mayor dominancia, 

obseivándose una clara programación en el uso del ecosistema tanto espacial como 

temporalmente. Sobre esta programación en el uso del "~osistema por parte de las especies 

dominantes atenuando la competencia, existen ejemplos concretos entre los que se pueden 

mencionar a las familias Gerreidae (Aguirre León y Váilez-Arancibia, 1986), Haemulidae 

(Diaz-Ruiz et al. 1982), Ariidae (Yái\ez-Arancibia y Lara Dominguez, 1988) y Sciaenidae 

(Tapia Oarcia, 1991) que indican que al!,'llnas especies tiléticamente cercanas, se han 

adaptado a una estrecha competencia ínter e intraespecifica, lo que ha determinado una 

programación de alta sincronia en el uso del ecosistema. Esto se observa con mayor claridad 

en algunas especies que corresponden a los mismos taxas inferiores. Como ejemplo se puede 

mencionar el caso de H. jagua11t1 y O. og/i1111m en las cuales se observa una sincronización 

de sus estrategias biológicas y ecológicas tanto en espacio como en tiempo (Figs. 19 y 20). 

H. jclgr1a11t1 y O. oglit111m, son especies pelágico-neríticas, gregarias, con hábitos biológicos 

y ecológicos similares. Sin embargo, presentan pequeftas diferencias pero de gran 

importancia, lo que determina que estas especies disminuyan su competencia. Ambas 

especies se reproducen en la plataforma interna y media con una programación temporal, ya 

que primero se reproduce H. jag11a11a (en febrero y julio) y posteriom1ente O. og/i1111m (en 

mayo y agosto). Durante las últimas etapas de maduración y en la reproducción ambas 

especies se alimentan escasamente. Como 11. jag11a11a se reproduce primero, los alevines 

migran hacia el interior de la Laguna de Témtinos donde se crían, protegen y alimentan, 

evitando asi ser depredadas por otras especies. Posteriormente, los adultos posreproductivos 

de H. jag11a11a se dirigen a aguas mas profundas (hasta SOm), presentándose en ese 

momento en la platafürma interna la reproducción de O. og/i1111m. Los juveniles se reclutan 

en la misma área de distribución que los adultos, pudiendo ocasionalmente penetrar a la 

Laguna de Términos hacia las áreas de menor salinidad durante lluvias y nortes. A diferencia 

de H. jagr1111m que incursiona al litoral interno de la Isla del Carmen y sistemas 

ftuviolagunares durante las tres épocas climáticas. Esto indicaría que hay una mayor 

utilización del sistema lagunar-estuarino· por parte de H. jagua11a que de O. oglim1m, 

implicando una menor competencia interespecilica (Figs. 19 y 20). 



Es imponante notar que el reclutamiento en las especies dependientes estuarinas (/l. 

jagrK111a y O. ogli11tt1r1) se presenta entre los 1 O y l6m de profundidad, caracterizándose este 

estrato batimétrico como área de reclutamiento, maduración y crianza (Figs. 18, 19 y 20). A 

diferencia de estas especies, S. /tJetem y S. g11111eri pueden reclutarse a profundidades de 1 l 

a 54m, sin embargo, el reclutamiento más abundante se realiza entre los ll y l6m. Por la 

presencia de varias especies en esta área se esperaría una fuerte competencia ínter e 

intraespeclfica. Sin embargo, el reclutamiento de estas especies se realiza en las épocas de 

mayor producción primaria y secundaria (Soberón-Chávez et al., 1988) lo que permite la 

coexistencia de éstas poblaciones en la plataforma. 

A diferencia de las especies dependientes estuarinas, S. grmteri es una especie marina que no 

penetra al sistema lagunar-estuarino para completar su ciclo biológico, pero requiere de la 

alta producción y el tipo de sustrato determinados por los aportes de la Laguna de Términos 

(Fig. 21). Esto resalta la imponancia ya conocida de la Laguna de Términos, en la ecologla 

de las comunidades de la Sonda de Campeche, como área de maduración, protección y 

crianza. Pero también al determinar la alta productividad de las zonas someras de la 

plataforma continental, lo que la relaciona con al menos dos áreas de reclutamiento, 

maduración y crianza en la plataforma correspondiente a los estratos de 10-20m (plataforma 

interna) y alrededor de los 40m (plataforma media). 

Patrones Biológicos y Ecológicos 

Sobre el comportamiento biológico y ecológico de las especies estudiadas, se puede 

observar que estas pueden enmarcarse en algunos de los patrones de reclutamiento 

propuestos por Sánchez-Gil y Yáilez-Arancibia (1986), para las comunidades de peces 

demersales de la Sonda de Campeche. Estos autores, mencionan 4 patrones de 

reclutamiento, así como, "especies tipo" dentro de cada patrón propuesto. Con base en este 

punto de vista, se plantea el comportamiento biológico y ecológico de las especies 

estudiadas, indicando el patrón de reclutamiento al que corresponden de acuerdo a Sánchez

Gil y Yáilez-Arancibia (1986) como se menciona a continuación: 



l. Patníll biolóJicafaete1u-japdlia-ogli"""' (Tipo B)(Figs. 11, 19 y 20). 

EllflC'lin dependieatea fthllrin11 que &e reproducen en la pllt1fo11111 intem1. Los 

1levilln migru h1cil 11 co1111 y si111etn11 elllU1rinos. donde &e criln y proteaea. 

Po•eriormeate lo1 juvcnilea &e reclutan 1 11 pobllción 1duk1 en 11 pllt1fo11111 

coatiaent1I. 

2. Patníll bioló,ko Syacium grmteri ............... ( Fig. 21 ). 

Especies marin11 relacioaadl1 a estU1rios que se reproducen y rcclutu en 11 plat1fo11111 

intem1 y medil, sin pre11e11tar núgr1ciones evidente1. 

Ella especie, aún cuando no presenta migraciones tan evidentes como otr1s de gran 

movilidld,' mue1tr1 un patrón biológico y ecológico semejante al mencionado para T. 

lathaml (Tapia Glrcia, et al. 1991 ). Al respecto, S. grmteri por sus hábitos bentónicos, 

pre11e11ta movimientos pero 1 pequeña escala de tal forma que son iqterceptibles. 

ActUllmente en la Sondl de Campeche y Laguna de Ténninos se conocen 111 e11rategil1 

biológicas de una gran número de especies como es el caso de las especies de 11 familil 

Tetraodontidae (Mallard Colmenero et al. 1982). familia Haemulidae (Díu Ruíz et al. 

1912), familia Gerreidae (Aguirre León y Váilez·Arancibia. 1986), familia Arüdle (Víilez. 

Arucibia y Lara-Domínguez. 1988), Bairdie/la chryso11ra (Chavance et 11. 1984), 

Cic/1lason1a 11rophthalmus (Caso Chívez et al. 1986), Arc/iosargus rhomboidalis 

(Chavance et al. 1986), Cy11osci011 are,,ari11s y C. 11otl111s (Tapia Glrcía et al. 1988 a,b), y 

Syaci11m gu"teri (Glrcfl·Abad et al. 1992). De estos antecedentes, por ser estudios sobre 

los peces de 11 Llgun1 de Términos y Sonda de Campeche. las siguientes especies 

corresponden con el patrón foete11s-)ag11a,,a-ogli111m1 (dependientes estU1rinas): 

E11ci110Stom11s grtla, E. arge111e11s, Diapterr1s rhombetts, Lagocephalus lae1•igatus, 

Sphoeroides 11ephelus, Bagre mari1111s, Haen111I011 a11roli11eat11111, Cy110Sci011 are11arlus y 

Chloroscon1brt1S cl1rys11rr1S. 



CONCLUSIONES 

l. Las ellntflia• biolópas al0Ñdl1 al rCK:lulamiento y 11 rep~ÍÓll, IOll dctenniuates 

• el e11abledmielno do los patrOllCS ecolóako1 do la1 comuniclldn demenales. 

2. Las apeeiea filétk:ameate ma1 c.man11 pmeataa una prol'lmacióa etpacial y temporal 

de alta llincl'OIÚI determinada por la pan similaridad de 1111 ntntflia1 biolóp11 y 

CK:olópa1 como re1111tado de procesos ec:ológh:oircvohativos. 

3. La1 etpeeies que presentan estrateps biológh:as y ecológh:as limilarn en relación 111 

reclutamiento y reproducción, tienen diferencias relacionadas a 1111 híbitoa allmont1rios. 

el híbit1t que ocupan re¡¡pecto a la column1 de 1pa y/o a la prol'lmacióa estacion1l de 

la utilil.lcióa del bíbit1t. lo que dctennin1 una baj1 c:oqtctencia iater e intrae¡¡pecítk1. 

4. La aeparación de ire11 reproductiv1s entre las especies domiautes, es una estratqia 

blolósic:1 elldtou que atenúa la competencia y depredlción en comunidades de 1ha 

diversidad. 

!. La Lagun1 de Términos es de vital imponancia como irea de protección. maduración y/o 

crianz.a para las especies dependientes estu1rin11 y las especies relacionadas 1 estuarios, 

ea la Sondl de Campeche. 

6. Los 1pones de la Laguna de Ténninos hacia la Sonda de Campeche determinan 1 los 

estratos de 10 1 20m y 13 a 40m de profillldidld como ireas de reclutamiento, 

maduración y crianz.a de especies dependientes estuarinas y especies relacionadas 1 

estuarios, respectivamente. 



7. Las ftf*Ms dcpctlclielatea et1111riu1 aatiüu ca. área de delcwe el etll'llto mis ......, 

de la plataform ilaterna en profilaclidades meltOfOI ele l 'm. 
l. Durante la épo.:a ele -.:a1 y norta la1 esp«ies 1e crian y llllCluna. Al fiul de la épol:a de 

*ª" se iaieian lo1 periódos reprodu~ivos. 

9. Lo1 pcrióclo1 do reclutamiento 1e prt1entu al inicio y dunate la époc:a de IMias y • 

nonos, relacionados al poriódo do mayor produ~ividad primaria en la rep;n. 

10. L11 e¡¡pocies preseataa ire11 do reclutamiento similares como una eilratop ecolópa 

e:dtou detenninada por la alta producción del silllema durante la época do lluvias. Ello 

permite el reclutamiento de diversas esp~ies atenuando la competencia y depredación. 

11. Se elllablecen como patrones tipo, el comportamiento biolósico y ecolósico de las 

e¡¡pocies elllUdiadas: 

a) Patrón biolópofaete1u-jagua11t1-ogli11um. 

Especies dependientes elluarinas que se reproducen en la plataforma interna. Los 

alevines misran hacia la costa y sistemas estu1rinos donde se crian y protesen. 

Posteriormente los juveniles se reclutan a la población adulta en la plataforma 

continental interna, a través de ambas bocas de la laguna. 

b) Patrón biolósico Syaci11m grmteri. 

Especies marin11 relacionadas a estuarios que se reproducen y reclutan en la 

plataforma interna y media, sin preseatar migraciones evidentes. 
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