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RESUMEN 

Se analiza la composición ictioplanctónica de 45 muestras colectadas en -

la región Sur del Golfo de México. 

Las muestras fueron colectadas con una red bongo con mallas de 33 y 505u 

y arrastres tipo doble oblicuo. 

Se identificaron 55 familias, entre las cuales figuraron como más abundan 

tes Clupeidae (22.23%), Engraulidae (19.22%), Gerridae (9.73%), Gobiidae (7.82%) 

y Mugilidae (6.24%). 

El material de sólo 23 familias se determinó a nivel especifico. Las esp~ 

cies Sardinella anchovia, Mugil curema, Symphurus sp, Caranx ~· Diplec -

trum spp, Harengula jaguana, Polydactylus octonemus, Auxis thazard, Bregmace

~ ~p, Cynoscion arenarius, Microdesmus sp y Decapterus punctatus por su a

bundancia y frecuencia fueron dominantes, lo que muestra a la región Sur del 

Golfo de México como una importante área de desove de estas especies durante 

el inicio de la primavera. 

En base a los valores de biomasa obtenidos, se establece una distribución 

zonal de los taxa determinados, observándose una mayor diversidad de los mis

mos y baja densidad ictioplanctónica en aquellas zonas de mezcla de aguas neri

ticas y oceánicas; hecho contrario a lo observado en las zonas netamente c9ste

ras, con alta densidad y menor número de taxa. 

La caracterización de estas zonas estuvo marcada por la ocurrencia prefere!!_ 

cial de algunas especies sobre ellas. Así, Auxis thazard, Mugil curema, Bregmace

~ spp, Symphurus sp y Sardinella anchovia habitaron preferentemente las zonas 

costeras; y Psenes cyanophrys, Cubiceps pauciradiatus, Gimnothorax moringa, §_.

nigromarginatus, Hildebrandia flava, Neoconger mucronatus, Hoplunnis tenuis y H.

macrura se presentaron sólo en las zonas de mezcla. 
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INTRODUCCION 

La biología pesquera es una de las ramas más antiguas de la ecología aplf_ 

cada (Hempel, 1979), y es una de las disciplinas esenciales de las ciencias 

pesqueras, que comprende actividades tales como exploración, evaluación, diná

mica de poblaciones, pronósticos, etc., por tanto, su conocimiento es básico -

si se desea realizar una administraci6n racional y manejo adecuado de las pes

querías. 

En la actualidad, con el continuo desarrollo de las pesquerías el aprove

chamiento de los recursos vivos del mar se ha hecho más eficiente, lo cual pu~ 

de incluso resultar peligroso cuando no se tienen los estudios biológico-pes-

queras suficientes acerca del rendimiento máximo sostenible de la especie ex-

plotada, pudiendo llegar a su sobrexplotación y en ocasiones a su extinción¡ -

tal es el caso de la totoaba (Cynoscion macdonaldi) que como pesquería a gran 

escala dejó de existir a partir de 1965 en el Golfo de California a causa de -

la sobrepesca (Laguarda-Figueras y Gallardo-Cabello, 1984). 

Durante la explotación de los recursos pesqueros debe tomarse en cuenta -

que las poblaciones son un recurso renovable siempre que el potencial reprodu:::_ 

tivo de la especie explotada se mantenga en un alto nivel (Hempel, 1979). 

El manejo de las pesquerías depende de una buena estimación de las pobla

ciones y del pronóstico del reclutamiento de los peces, aspectos ambos en los 

que los estudios ictioplanctónicos pueden jugar un papel importante. Conside-

rando que las primeras etapas del desarrollo de los peces tienen requerimien-

tos ecológicos diferentes a los de los adultos, su estudio constituye una rama 

dentro de la biología pesquera. 

Desde fines del siglo pasado, los estudios ictioplanctónicos han tenido -

un importante papel en las ciencias del mar y en su aplicación a las pesque--

r1as, pues no solo han contribuido a esclarecer problemas básicos de la taxono 

m1a, ecología y zoogeografía de los peces, sino también a incrementar el cono

cimiento acerca del desarrollo larvario de especies de importancia comercial y 

exploración de nuevos recursos (Anónimo, 1974). 

Existen ciertas ventajas en hacer estudios ictioplanctónicos para la eva

luación de los recursos, debido a que las larvas tienen una distribución vertí 

cal restringida en su mayor parte a la porción superior de la columna de agua 

y tienen poca habilidad para desplazarse; los huevos por su parte', no tienen -
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movimiento propio y ambos pueden ser colectados con una red sencilla (Ahlstrom, 

1973). 

Para llegar a hacer uso de las investigaciones ictioplanctónicas en aspe~ 

tos aplicados, se debe tener en cuenta en primer término, los conocimientos bá 

sicos sobre la taxonomía, distribución y ecología de este importante componen

te de la comunidad planct6nica (Fagetti, 1975). Por tanto, el presente trabajo 

tiene como objetivo el de contribuir al conocimiento de la abundancia y distr_:!:. 

buci6n de algunas poblaciones ictioplanctónicas y conocer areas de desove de -

algunas especies de peces de importancia econ6mica y ecológica, en el Sur del 

Golfo de México durante la primavera de 1983. 

Este estudio forma parte del Programa del Laboratorio de Zooplancton d&l 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (U.N.A.M.) tendiente al conocimien

to del ictioplancton en el Sur del Golfo de México. 
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ANTECEDENTES 

En general, son muy pocos los trabajos orientados al estudio del ictio-

plancton que hasta ahora han sido publicados para la región Sur del Golfo de -

México. 

Existen algunos cuyo enfoque ha sido hacia aquellos peces que tienen im

portancia comercial, como son los atunes (familia Scombridae), lisas (familia 

Mugilidae) y chernas (familia Serranidae). De éstos pueden citarse los traba-

jos de Juárez (1974b y 1975), Olvera-Limas et al. (1975), Ramírez-Estevez y Or 

nelas-Roa (1984) y Richards y Potthoff (1980a y 1980b). 

Otros trabajos en los que se contribuye al conocimiento general del icti~ 

plancton, son los de Ayala-Duval (1980), Padilla-García (1975) y, Ruiz-Nuño y 

Toral-Almazán (1982). 

Entre los estudios orientados al conocimiento particular de algtin taxón, 

se encuentran los de Dawson (1972), quien trata sobre microdésmidos; Futch 

(1971 y 1977) con dos trabajos sobre peces planos y Srnith y Castle (1982) so-

bre larvas leptocéfalas. 

Existen estudios ictioplanctónicos realizados en cuerpos de aguas conti-

nentales al Sur del Golfo de México, particularmente en la Laguna de Términos, 

entre los que se encuentran los de Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984); 

Flores-Coto y Alvarez-Cadena (1980); Méndez-Vargas et al. (1983), Méndez-Vel~E. 

de y Velarde-Méndez (1982) y Sánchez-Iturbe (1982), en virtud de la estrecha -

relación que guardan muchas especies marinas costeras con los sistemas laguna

res y estuarinos. 



AREA DE ESTUDIO 

El área estudiada se sitúa en la regi6n Sur del Golfo de México, entre 

los 18º31.1' latitud Norte y los 91°57.5 1 longitud Oeste, abarcando esencial-

mente aguas de la plataforma continental desde Veracruz hasta Campeche. 

Para cubrir el área, se planeó una red de 49 estaciones ordenadas en 16 -

transectos cercanamente perpendiculares a la línea de costa. La longitud de e.:!. 

tos transectos cubre lo ancho de la plataforma en las regiones centro y occi-

dental del área de estudio, llegando hasta la parte oceánica en la región orien 

tal (Fig. 1). 

Topografía 

La parte occidental de la plataforma es angosta, rocosa y es arenosa sólo 

en el límite con el talud (Bogdanov, 1969), En la parte oriental o Banco de -

Campeche (Villalobos y Zamora, 1975), la plataforma es muy amplia; según Bogd~ 

nov (1969), su topografía consiste de intrincadas microformas y el fondo con -

limo, rocas, arena, conchas y fango. 

Clima 

El clima es tropical, la iluminación solar es grande y la temperatura am

biental fluctúa entre 27 y 30°C (Bogdanov, 1969), 

Temperatura 

La distribución de la temperatura en la columna de agua varía dependiendo 

del carácter de las masas de agua, las condiciones de mezcla y el desplazamie~ 

to vertical y horizontal de las mismas (Bogdanov, 1969). 

En el Banco de Campeche, los valores térmicos en el ano oscilan entre 24 

y 29ºC, no habiendo diferencia profunda en cuanto a cambios estacionales. La -

energía calórica se acumula en el área costera, que es un cinturón muy somero 

al borde del litoral, sin accidentes fisiográficos sobresalientes, excepto las 

bocas de los ríos que forman áreas termales propias (Villalobos y Zamora, 1975). 

Existen aportes de aguas continentales en casi toda el área, que por lo -

general son más fríos y establecen gradientes de temperatura que irrumpen la -

masa sublitoral (Villalobos y Zamora, 1975). 
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FIGURA 1. AREA DE ESTUDIO, LOCALIZACION DE ESTACIONES Y UBICACION DE TRANSECTOS. CAMPANA PROGMEX I, SUR DEL GOL

FO DE MEXICO. ABRIL, 1983, 
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Salinidad 

Seglin Bogdanov (1969), aguas de bajas salinidades llegan al Banco de Cam

peche en primavera y verano desde el NE con la Corriente de Yucatán. Por otro 

lado, el agua muy salina y cálida que fluye hacia la orilla occidental de la -

plataforma proviene de la Bahía de Campeche, área de calentamiento, evapora-

ción e incremento de la salinidad. 

El mismo autor indica que en algunas zonas costeras, la salinidad decrece 

por influencia de los aportes de aguas continentales. 

Circulación del Agua 

La circulación del agua en el Sur del Golfo de México es una resultante -

de la circulación de la Corriente de Yucatán. La rama occidental de esta co-

rriente pasa a través del Banco y Golfo de Campeche y continúa su camino ro-

deando todo el Golfo de México en sentido horario (Rossov, 1967). 

De acuerdo con Bessonov ~al. (1967), el régimen dinámico sobre el Banco 

está determinado por una de las ramas de la Corriente de Yucatán que penetra -

al Banco por el Este y por otra que proviene del Golfo de Campeche por el Oes

te. Debido al relieve del fondo, estas corrientes cambian de dirección, princi_ 

palmente cerca del talud, provocando zonas de circulación ciclónica y antici-

clónica en las aguas. 

La parte de la Bahía de Campeche, situada frente a la Laguna de Términos, 

es una zona altamente dinámica e influida por los factores propios de la zona 

costera y los que acampanan a los aportes de aguas epicontinentales. Los ras-

ges de la porción oceánica se insinúan en la región nerítica y presionan a las 

masas de agua costera produciendo turbulencias y mezclas. Las aguas cálidas y 

salinas de la costa incrementan su densidad y se deslizan por el lecho marino 

de la plataforma continental, hasta encontrarse con el agua surgente de la zo

na oceánica que las impulsa hacia la superficie (Villalobos y Zamora, 1975). 

En la región NO del área de estudio, no existe una corriente linica, sino 

varios giros ciclónicos y anticiclónicos pequenos, con los cuales están rela-

cionadas las zonas de afloramiento de las aguas profundas y hundimiento de las 

aguas superficiales (Rossov y Santana, 1966), 
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MATERIAL Y METODOS 

Las muestras de zooplancton utilizadas en este estudio, se colectaron a -

bordo del B/O Justo Sierra de la U.11.A.M., entre el 31 de marzo y B de abril -

de 1983, durante la primera fase de la Campaña Oceanográfica PROGMEX I. El to

tal de muestras colectadas fue de 91 (Cuadro 1). 

Siguiendo las recomendaciones propuestas para las Investigaciones Cooper~ 

tivas del Caribe y Regiones Adyacentes (Houde y Wilkens, 1975), los arrastres 

de zooplancton fueron del tipo doble oblicuo, en una trayectoria semicircular 

y utilizando una red Bongo con mallas de 333p y 505p, a la cual se le coloca-

ron en sus bocas sendos flujómetros. La profundidad y el tiempo de arrastre va 

riaron de 10 a 200 m y de 2 a 23 min. según la batimetría. La velocidad del bu 

que fue de 2 .O nudos durante el muestreo. 

Las muestras se preservaron en frascos de 500 ml, utilizando una solución 

de formalina al 5% en agua de mar, neutralizada con borato de sodio. 

En cada una de las estaciones de colecta se tomaron datos de salinidad, -

temperatura y oxígeno disuelto con la sonda C.T.D. 

En el laboratorio, se procedió a determinar el peso húmedo y el volumen -

desplazado por las muestras, corno una medida de la biomasa zooplanctónica. Ca

da muestra fue sometida a un sistema de vacío a fin de extraer el líquido in-

tersticial. Dicho sistema estuvo compuesto por una bomba de vacío, un ~atraz -

Kitasato y un embudo Buchner, al cual se le colocó una malla de 250µ, en donde 

fue vaciada la muestra. El proceso paró cuando el goteo del líquido extraído -

alcanzó un intervalo de 15 seg. (Ayala-Duval, 1980; Houde y Chitty, 1976). 

El peso húmedo se obtuvo pesando el plancton sin agua intersticial en una 

balanza analítica (Ayala-Duval, 1980; Houde y Chitty, 1976). 

El volumen desplazado por el plancton se obtuvo de la diferencia entre el 

volumen ocupado por la muestra antes de someterla al sistema de vacío y el vo

lumen del líquido extraído durante el mismo, medidos con una probeta de 100 ml 

(Ayala-Duval, 1980). 

Se extrajeron todas las larvas de peces contenidas en las muestras colec

tadas con la malla de 505p. Con ayuda de un microscopio de disección y claves 

taxonómicas fueron separadas por familias para posteriormente ser determinadas 

lo más específico posible. Las familias determinadas fueron 55, 23 de las cua

les se lograron determinar a nivel de género y/o especie. 



CUADRO 1. POSICION DE ESTACIONES, PROFUNDIDAD, BIOMASA Y NUMERO DE LAR 
VAS. CAMPANA PROGMEX I, SUR DEL GOLFO DE MEXICO. ABRIL, 1983, 

333 µ sos }l 
fecha hofundidad Vol des Vol de!. Lal'V48 

Cat. •/d Hora Lot, N Long. O Total Arra•tn gr/101l•
3 

plaud: ¡r/1001111
3 plaudo Total 100ll

3 

1983 (•) (o) (•l) (ol) 

03/79 18:00 :10º31.0 1 97º57.S' 20 15 •.1 16.3 2,6 •,5 86 97,6 
03/?9 00:13 20°n.0 1 96ºW0,0 1 168 1•3 6.6 o.• 3,2 3,8 117 22.0 
03/30 08:37 HºS9.8' 96u16.B 1 186 161 3.0 5,0 J,9 3.7 58 1",3 

• 03/30 12:10 19°55., 1 91' 0 27.5 1 •5 35 •• 9 8.5 "·º ... 67 37,2· 
5 03/30 1711f9 19°17.t' 96°07.9' 35 25 6.6 1.1 3,3 •.6 225 128,8 
6 03/30 20130 19º21f.2 1 95º51f.OI 131 156 7.8 •• 3 3.0 3,7 118 •3,I 
7 03/31 01:55 19 11 02.7 1 9511 28,1¡1 185 160 3.• •• 7 3,9 3.6 2•1 63,I 
8 03/31 011:0lf 113r-47,7t 95º31 .5 1 •5 35 6 •• 1.3 6 .a 15,8 322 363,I¡ 
9 03/31 08:57 13c-43,2 1 95°05.0' 66 51 8.6 12.0 9,2 l,6 •22 273.0 

10 03/31 12:26 18º51.S' 91f 11 01f.6 1 177 152 3.3 5,2 3,• ... •o 1".5 
11 CUJI 11':10 t8º1f6,0 1 9ttºlt2 .o• 192 167 5.1 5.7 2.1 2 •• 81 12.2 
12 03/31 19:53 1e0 n.s 1 91111112.0 1 57 •2 2•.8 32.1 21.1 21.3 568 60•.2 
13 03/31 00: 30 18°13.1 1 94º23.7 1 27 22 22.• is.e 
I• 01&/0l 03:13 J811 21f.O' 9411 24.9 1 •2 32 19.9 23.1 12.0 17,7 131 105,5 
15 0•/01 06:53 1811 41.1 t 911"25.6 1 170 1•5 5.3 5.7 3.6 7,2 2"7 99.0 
16 O•/Ol 10:•• t&:tlfJ.lf' 91fº08.6 223 193 2.8 •.11 1.9 3,1 109 27.8 
17 0•/01 13:50 18º26,9 1 9"º07,2 1 •3 33 5.• 6,7 5.o a.a 263 230.0 
l8 0•101 16:23 tAºlJ,3 1 91.1°06.0 1 25 20 23.3 30.1 19.3 36,5 68 137.8 
l9 0•101 19: 37 18°26.8 1 93º1.13.ll' 30 20 52.3 75 •• 30.1 •8.9 1216 2286 ,6 
20 0"101 21:110 JB0 33.1' 93°1.JS,1' •2 32 30.0 •B.7 27.6 •3.1 602 1099.5 
21 0•102 01:1.10 18°51.9 1 93°1.12,9 1 285 200 3.3 3.9 2.1 1.1 58 30.8 
22 0•/02 05:1¡5 19°00.0 1 93°18,8 1 2•0 200 2.a 2.8 2.2 3.S 105 36.I 
23 0•/02 18e>ll8,0 1 93°11.a 1 38 

. 2• 011/02 11:"3 18º32 .0 1 93e>17 .0 1 21 16 2•.I 30.3 11.3 6,1 60 205.5 
25 0"102 111:115 18°39,8 1 92ºS0.9' 15 JO 11.3 13,3 9.8 12.2 22 67.1 
26 o•/03 10: 20 18"!ilf,0 1 92º5ll.0 1 56 •I 
27 0•103 1 .. 137 19º09.3 1 92º57,5 1 190 165 1.s 2.0 2.2 0.9 1811 81.5 
21 0•/03 U151.J 19º05 .1 1 92º'43.B' 86 66 8.6 1.0 9.5 10.1 •69 296.7 
29 0•/03 40127 18º51.1:1 1 92º29. 7 1 20 IS 18.9 11.5 5.1 1.2 "ª 106.2 
30 0•/03 23:~2 18º57 .s• 92º01.1.0' 16 11 11.a 6,7 5,0 12.7 59 93.9 
JI º"'º" 03:19 19~12 .s• 92º21.0 1 37 27 18.6 11.11 13.7 23.1 319 •08.6 
32 º"'º" 06:13 19°21.0 1 92º31.6 1 109 89 8.9 7.6 5,1 6,1 569 2118.I 
33 Olf/O'J 10:09 19º29.6 1 92º1.11,9 1 1B• 159 3.6 5,3 2.• 2,7 92 21.0 
3• º''º" 15:l0 19°1f3.0 1 93º02,1 1 1026 200 3,7 s.• 2.1 s •• 113 19.2 
35 º''º" 20:13 20°09.2 1 92º1.J'f.6' 1270 200 s.1 6.1 •.1 5,7 1511 30.1 
36 º''º" 01:22 19° .. 6.0 1 92°21.1.1 1 180 155 6.1 11.• •. s 5,9 369 180.5 
37 01.J/O! o•:5S 19º37.9 1 92 11 13,0 1 80 60 17.2 12.• l0.8 12.2 555 212.1 
38 01t/05 12:•3 19°29.3 1 91º!>8.1 1 •5 35 13.8 1•.6 7.1 20.a 52 98.2 
39 o•/o5 22:06 19°11.0 1 91°1.11,9 1 17 12 1.6 18.11 1. 7 11.1 2 5.1 
110 0•/06 01;1.19 19º2'2.7 1 91º19.0 1 !& ll 7.0 5,• o o.o 
•1 0•/06 06:20 19ºllt.9' 91oq3,g1 •1 31 26.• 36.8 
•2 Ql¡/06 111:211 191'59.9 1 92º0J,lf 1 102 82 u.a 11.5 10,7 10,6 220 1•5 .e ., o•/06 1•:•1 20°011.2 1 92°13.1 1 391¡ 200 3.1 2.1 2.1 2.1 81 21.0 

•• º"'º~ 22:35 20°26.9 1 92º31.:J' 2&30 200 •.5 0.1 1.• 2.1 61 • 19,5 
•! O•f1l• 1"125 20º53.0 1 92°27 .6 1 600 200 3.• 2.0 3.1 2.1 5• 15,3 

"' o•/08 10157 208 1t6,6 1 92º23.1 1 72 57 20.2 22.1 11.1 23.0 70 78.1 
"7 º"'º' 0•1111 20°16.1 1 91º111f.1 1 30 20 u.1 u.e 1".I 2•.1 107 111.0 

•• º''º' 22122 19º""·'' 11º07 ••• 17 15 1.5 1.6 2.1 ª·' 210 ••s.o 
•DB o•/OI 21110 2lºOlt.7 1 91°22.11• 12 22 21.1 29.• 21,7 27.• 111 175,7 
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Los valores de biomasa en peso húmedo y número de larvas de cada muestra, 

se estandarizaron a 100 m3 de agua filtrada. En lo sucesivo se seguirá la si-

guiente convención : 

L = No. de larvas/100 m3 

Asimismo, la siguiente simbología será utilizada en los mapas de distribu 

ción de la abundancia de las especies : 

L 

... • • 0.1 - 0.9 ... • • 1 - 1.9 .. • • 2 - 3.9 

• • • 4 - 7.9 

• • • B -15.9 .. • • 16 -63,9 

• • • 32 -63.9 

o > 64 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Hidrología 

El análisis hidrológico del presente trabajo ha sido tomado del Informe -

de Campaña PROGMEX I, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 

U.N.A.M. (ver Lizárraga-Partida y Sáinz-Hernández, 1984). 

En la zona oceánica situada al Norte de Veracruz (estaciones 2 y 3) (Fig. 

2), se observa que toda la columna de agua de la porci6n Noroeste es de mayor 

salinidad, y aguas de menor salinidad hacia el Sureste. Varios autores sitúan 

en esta área del Sur del Golfo de V.éxico, los límites de los giros ciclónicos 

imperantes en esta é~oca del año, de la corriente superficial que penetra al -

Golfo por el Estrecho de Yucatán. 

En la Fig. 3 se ha representado el transecto AB que une casi todas las es 

taciones situadas al borde de la plataforma continental, desde el Estado de Ve 

racruz hasta el Estado de Campeche (estaciones 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 

22, ~7, 33, 36 y 42). En él se muestran las salinidades de las masas de agua~ 

que penetran a la plataforma. 

En la estructura de estas masas de ,agua, se manifiesta una secuencia de -

salinidades similar en la mayoría de las estaciones, siendo predominante la m~ 

sa de agua con salinidad de 36.3%,, la cual se encontraba ubicada en esta épo

ca, entre la superficie y los 100 m al borde de la plataforma continental; ha

cia profundidades mayores se encontraron salinidades de 36.4 y 36.5% •. 

En los transectos III, IV y V de la Fig. 4, se observa una masa de agua -

con salinidad de 36. 3't. , la cual penetra al acercarse a la costa hasta los 30 

m de profundidad, por lo que se infiere que una masa de agua oceánica penetra 

hacia la plataforma en dirección Norte-Sur. 

En la zona de influencia de los frentes del sistema Grijalva-Usumacinta y 

R1o Coatzacoalcos, están los transectos VI, VII, VIII, IX y X (Fig. 5); dicha 

influencia solo se aprecia por lo general cerca de la costa. Los transectos XI, 

XII y XIII (Fig. 6) muestran que en esa área de la Plataforma de Campeche, las 

salinidades son más altas cerca de la costa que las registradas al borde de la 

plataforma. 

Es notorio en toda el área Oeste que la influencia fluvial estuvo muy re~ 

tringida, dado que el gasto de los ríos fue mínimo en la época de la campaña. 

Es importante hacer notar que la influencia de las masas de agua del Gol-
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fo sobre el continente, depende fuertemente de la topografía y extensión de la 

plataforma continental, actuando en ocasiones como una barrera física. 

b) Biomasa Zooplanctónica 

El análisis de la distribución de la biomasa en este estudio, mostró una 

clara disminución de sus valores hacia las aguas más profundas (Fig. 7); as! -

en t~rminos generales, las mayores densidades se registraron entre las 10 y 20 

brazas (una braza= 1.8 m), y las menores al borde de la plataforma continen-

tal. 

Como puede observarse en la Fig. 7, existieron dos núcleos bien definidos 

de alta biomasa; uno situado frente a el sistema lagunar del Carmen y Machona, 

cuyos valores excedieron en algunos casos a 50 gr/100 m3
, y otro en la parte -

media de la Plataforma de Campeche, de menor cuantía. 

El aporte de grandes cantidades de elementos biogénicos por parte del es

currimiento de las aguas continentales en la región costera de la Plataforma -

de Tabasco, podría sefialarse como la causa principal en la formación del pri-

mer núcleo antes sefialado; y el segundo, quizás influenciado en su mayor parte 

la Corriente de Yucatán, la cual trae c~nsigo aguas provenientes del aflora--

miento de Cabo Catoche. 

La biomasa zooplanctónica como medida de la productividad secundaria, a -

pesar de que muchos organismos pueden representar mas bien un nivel de produc

ción terciaria; resulta un parámetro útil en el estudio de los ecosistemas y -

tiende a reflejar con bastante fidelidad la producción primaria de las áreas -

(Flores-Coto, 1984), 

c) Ictioplancton 

Se colectaron un total de 9249 larvas de peces, que de acuerdo con la cl.!!_ 

sificación supragenérica propuesta por Greenwood et al. (1966), éstas pertene

cen a 55 familias contenidas en 12 órdenes (Cuadro 2). La determinación a ni-

vel de g~nero fue de 42 y a nivel específico fue de 41 (Cuadro 3). La falta -

de información acerca de la descripción de los primeros estadios larvarios de 

muchas especies, fue en gran parte la causa de la no determinación de muchos 

especímenes • 

Entre las familias dominantes en abundancia figuraron las dos representa.!!_ 

tes del orden Clupeiformes, Clupeidae (22.23%) y Engraulidae (19.22%). Del or-
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FO DE MEXICO. ABRIL, 1983. SE ANOTAN SOLO LAS ESTACIONES POSITIVAS (COLUMNA IZQUIERDA) y LOS 

VALORES EXPRESADOS EN No. DE LARVAS/100 m3. 
ct.L;!'C i ~A& • 29.6 ,, ;".O JI 11.3 17• E~.foephe ~~: l¡>p • o.s 10 1.0 33•r1anl"a 1p Of/.ll.t1'00ttiJDAC 

lt!!.''~iNlla 10 1.1 "' J.O ., 6.6 lt º·' 'º s.s -.,-- D.7 26' ~nuH.:-d:61p .iMii'Ov11 11 o.a •3 º" IS o .. 'º 0.6 21 n.s 
~-c., 12 3,2 1~~ptel"'UI .. U.1 16 º" 3; 0.2 22 º·' .. O.l 

s.i l• 6.• Pur.rt~t.&J •8• ~.o 11 0.1 " 0.5 '7 ... S"llYRr.f.li1Dl.t •• O,J 

11.2 IS 1-. ... ' ' 3 
ia 0.6 .. 0.3 28 0.6 16'~[~~:~17 

3.2 16 2.0 s ... 37 ,,, 32 '·' 
" Jl,7 17 160.1 8 0.2 S::IA&:MtOAt; " 2.6 20•fl,oitnuwont:1 3• 1.0 -.-o.& 
11 ... " 7.5 a 7.9 IO'C-!~::!i~~ •S 0,J ' ~anir. 3S o.e s 2.1 HAt.:R."'N: ... J'IHIJSlnAE 

1\ "º 'º , •• 1 ~ l.6 "°º •• 6 ~ J .1 ,. 1.0 8 1.1 Jf~.1:::ror1'.J;'fh01111• 

:. 1~~~. s " 3.7 u 3.1 ,.--1:-1t 3 º·' 37 o.s " o.a 
~ ;3 6l.I ll 5 .2 IS :.1 " lt!>.i 2r~ECT.~ •r > 0.6 39 1.9 17 '·' 1 .s 

'' 6.1 17 '·º J6 o.s 19 u.o· ' n .2 8 •1.~ ., 2.0 31 1.3 36 o.~ 

l'I ¡,1 20 7.0 11 1.1 30 23 .~ 10 º·' " "·' •S 0.6 32 0.9 

3" 10.2 n 2.3 2G 1.1 " o.:. ,., !.G ... 10.11 3• ... 
3¡ 141.S ''J l••.l 21 J.1 13'~.f!~r;,c.rdu sp l¡I¡ 0.1 J5 ... 
36 o.s 3:! !>! .J 31 0.1 ' H.~ .. . .. 34•5 .... 1111f1r1'f•PlClruJ 37 0.5 MER.!.u:CIIDAi: 

a:i o.5 3' 2.5 . , ... 'º 1~.6 ~-:.-- lllC.JU..'Or~l'!itifll: •1 2.2 24•'1l-rlm:du1 

!I ~.1 l• 1.3 . , ... n 1.3 34• ~~thiu ~~s r-o.s 11"!4f~!!f¡':j 'P illTJ~ ... 1.2 u º" . , 2.1 , . 6.l ;i;--2.2 

'"" J&.l 3ft 7 •• •ea 22.1 45 0,l 3 6"t.coil1er J1 l.• Hl:t.'Ar;TQMfi 0At •• º·' 
l7 31,5 19"L'rl~- );pOOT~.! 20 ... 27~_nJ! 

e· ""1•:1J•1t• 11 ... 15·~~ fa;c.&1't:.i!I J6•Hrm:1nthias 7 1),:\ 
~· 1.3 IUJc.r;,nt. 

).:i~~ '2 1.3 •-r -.--.-.& vJv.mu:¡-- 31 io.s 3-l--0.9 

1 111., .. o.a ,-,- 0.9 1 I),; ,-2--0.3 3e·;!l..t.!1..:l!!!!!:.. 32 1.1 36 0,!i SPJ.lUD.'t ... 
1 .... ;¡ •I 0.3 " ... " q,3 .iliotu•r.,tu. 36 11.2 11 ... 30"~1p "' • '·º •I 1.1 21 o.• IS ... .,--¡;y- 37 1.1 " O.J s t.2 

12 18.0 •1 1.1 28 t.• 19 5,6 SCOHBfllD.\t 38 t.9 

" l.• "º 1.5 'º 3.1 8ºA1-xh ., 11.6 ao·~c!~1:1_ 
19 1.1 31 ... -thni'urd FJJ Ylll.IHOAC """ 6.1 t11n·1i·, 

J7 o.s l1 2.2 S&R.~lfl'-E -,--•• 6 1·~J~'l·~~ 
tic.-·-· 1.1 J'()~A-iNUOAr. 

•• 1.a CARANGJD.U: " 0.1 5•~rlr.ctrUP" "PP • tL7 rcto:1to1~u:: JO·fi:~ . 
~C•nnx >9 ).1 2 -0.2 7 1.0 l-.--,-.5 liM'>f.llu\t S1lt.,:r.'l 

2s·f~!:!."! -~ .. º·' 1 º·' • s ,Ó 22 U,:J Ja-'Cu.'-lcTr" Hl.lJIAJ:tlJOl.1-: -.--,-.1 

~~. 2 0.6 .. 2.2 • 2.1 • 1.6 21 10.2 -r_~~-r"".1dint!'!. 33·~;.f!..º_:_hr.rn1 
~.l • 2.2 ' 2.1 11 . .. 28 !if>.3 6 O.J !'l.Ji.!'f.~n1tu1 

' 0.5 • 3.0 2frQ.!!l:>fLl":.H 12 13.8 12 •.! 31 2.3 35 ... '" 0,!f 

" o.J 1 5,9 nur-... 15 n.11 ,. 1 5 .6 n 27 .1 .. o., Tl.TP.A'1">flll\IDAC 

ll ~.J 1 .... , 
~··· " o.3 15 º·' " t.e 14'~JE_e~!ip1J 30"!!.'~~ 

•• 1.1 ¡ 6.9 3 o.s 11 3,R 16 o.! 37 20.S • n.• 35º.C'11imC"1~hot'U! Jtl.1:\ 0 1Cl:'! 

11 3.1 9 o.5 20 38.11 11 9 •• "3 0.3 7 ... ~~ 
-¡---.. -1 

29' llrt~orth •P " 2.• " 0.1 " 22.I .. 0.6 • Y.O 30 o.s 

.--r:i ll 1.2 .. 3.• 'º 5 .5 •• 1.1 • a.1 

' 0.1 16 ... CntOr.J.OS'i.lD.'.E 21 2.1 " 1.0 12 2.1 

11 3.$ 3'~11J1ht1ru1 1p 28 3.1 21 º·' 1• t.I CQH<;JtJDAt CC"P.Yr:tN.HltAt 

23.!!fi~·.!!!! 11 2.0 9 !i.I .11 ll.t 18 3 •• or.E:.MACLJtl'JTil/AE 20 º·' 32'~1_1~ 38•~fl! 
-~"!? 19 !,G " . .. 31 ... :11 , ... 3 9"~--'~T.t IPP 

32 2.> Jl1.1va _¡:r_~11 

12 3.7 l1 0,5· IS. º" 31 º" " 1.1 36 '·º ~-.- o.• '" º·' 
;1 1.0 11 2.0 " c.2 .11 , ,5 2 º·' 

,., ,,, :\r. 0.5 

ll o.• 
. ,. 7.5 3• 11.1 'º 1.0 3 o.s t¡;t ... 

MtLJOlll 11 8.2 'º H.\ " 2.5 :\7 1.1 º·' ., o.r. 

2'~.A!! :19 6.9 " 7.1 ,. ... ,. o .1 1.U •7 !.O tl'.>RINt;IJiliAt 

(¡!r-J:"'I JO lf7,7 '7 6.2 "l '·' .. 1.J 2.3 36"~!í.!!.: -,-- 1.1 11 10.2 28 19.6 111, 0.1 ,,., 1.1 •J 10 ,t) 22' P.Hnc1 •1Jcror111l u• 

• IJ,3 32 1 •• n it .~ •; l.• 111 O.';' ~~~ •T'-:o.l 

' 31.11 JI 0.2 " n.11 .. ... IB'Tt\winu• •PCI 11 2.• l.3 

1 0.9 JI '·' ~2 '·' ... ... .-1.1 12 29.R ., 0.1 

7 1.1 n n.s 31· J•t.2 1 o.s '" ... .. o.:t 
1 110.1 31 u.1 11 J.1 • 1.1 15 1.• 



20 

den Perciformes figuraron las familias Gerridae (9.73%), Gobiidae (7.82%), M~ 

gilidae (6,24%), Carangidae (3.55%), Pomadasyidae (3.28%), Serranidae (2.20%), 

Sciaenidae (2.18%), Polynemidae (1.41%) y Scombridae (1.35%). Del orden Pleul'O 

nectiformes estuviel'On las familias Bothidae (3.78%) y Cynoglossidae (2.81%); 

y del orden Salmoniformes, Myctophidae (2.62%) y Synodontidae (1.59%). 

Las 5 primeras familias, Clupeidae, Engraulidae, Gerridae, Gobiidae y M~ 

gilidae, constituyel'On más de la mitad de la captura total (65.24%)¡ y en to

tal, las 15 familias mencionadas, representaron el 90.01%. Las 40 familias re~ 

tantes, junto con varios especímenes no determinados, constituyeron el 9.99%. 

En algunos casos, estas familias estuvieron registradas solo en una estación, 

como Moringuidae, Exocoetidae, Melamphaeidae, Pomatomidae, Coryphaenidae, Br~ 

midae, Callyonimidae, Tetragonuridae, Balistidae y Diodontidae; o en dos est~ 

cienes, como Bathylagidae, Merlucciidae, Caproidae, Macrorhamphosidae, Spari

dae y Chiasmodontidae. 

En t~rminos generales, la distribución del ictioplancton estuvo en rela

ci6n a la distribuci6n de la biomasa zooplanctónica, registrando, de igual m~ 

nera, sus valores más altos en aguas someras costeras, aunque en algunos ca-

sos excepcionales, su ocurrencia fue muy baja o nula, como sucedió en las es

taciones 39 y 40, situadas en la región Suroccidental del Banco de Campeche, 

región de alta salinidad. De acuerdo con Sánchez-Gil ~al. (1981) esta parte 

de la plataforma, es un lugar de transición de materiales t~rrígenos y sedimen 

tos calcáreos de la regi6n {Fig. 8). 

Esta distribución general del ictioplancton, apoya lo sefialado por Flores 

Coto (1984), quien dice que en los circuitos de migración de los peces, las á

reas de desove, alimentación y crianza, deben tener una estrecha relación con 

una alta disponibilidad de alimento; así pues, se sabe que un gran número de -

especies costeras y aún oceánicas, guardan una dependencia con aguas estuari-

nas y lagunares, normalmente ricas en productividad, por lo que las utilizan -

como áreas de desove, alimentación y crianza. 

A pesar de la correspondencia entre la biomasa zooplanctónica y la distr.!_ 

buci6n del ictioplancton, resulta obvia la necesidad de conocer la distribu·-

ci6n de cada especie a fin de comprender mejor el ecosistema, por lo que en 

los siguientes párrafos se intentará un análisis a nivel específico, en el 

cual se seguirá un orden de abundancia en las familias. 
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Fam. Clupeidae 

Sardinella anchovia Valenciennes. 

La sistemática de las especies registradas para el Golfo de México s. an

chovia, ~· brasiliensis Steindachner y ~· ~ Valenciennes no es muy clara. 

Según Matsuura (1975) las diferencias entre ellas son muy pequeftas, aunque no 

las considera en sinonimia. Hoese y Moore (1977) por su parte estiman a S. an

chovia como sinonimia de S. aurita. 

Por lo anterior, la determinación específica de las larvas analizadas no 

es absoluta, no obstante, atendiendo principalmente a las características pig

mentarias, se han colocado como S. anchovia. 

Esta especie, llamada comúnmente sardina espanola, se distribuy6 amplia-

mente en la zona de la plataforma continental. Fue la especie más abundante, -

no s6lo entre los clupeidos, sino entre todas las especies determinadas (Cua-

dro 3), Sus densidades fluctuaron entre 0.5 y 1564.5 L (L =No. de larvas/100 

m3 ), este último valor registrado frente a las lagunas del Carmen y Machona. -

El segundo valor de alta densidad ocurrió al Noreste, en la parte central de -

la Plataforma de Campeche, formando un núcleo de distribución distante al res

to (Fig. 9), 

De acuerdo con Hoese y Moore (1977) y con Walls (1975), su distribución -

en el Atlántico Occidental, comprende aguas de Massachusetts y las Bermudas, -

Golfo de México, Mar Caribe y Brasil, aunque primariamente es una especie tro

pical. Dichos autores indican que prefieren aguas de moderada profundidad y al 

ta salinidad. 

Estudios realizados por Houde y Fore (1973) en el Golfo de México, reve-

lan la presencia de huevos de esta especie en la Bahía de Vizcaya, cerca de 

Miami. Jones et al. (1978) y Houde !:.!_al. (1979) seftalan la ocurrencia de lar

vas en aguas costeras, indicando que el desove ocurre cerca de la costa en el 

Noreste del Golfo de México, durante todo el ano. Houde et al. (1979) encentra 

ron que esta especie fue la más abundante de sus colectas en esa zona. 

Estudios hechos por Simpson y González (1967) en el Golfo cariaco acerca 

de esta especie, y por Conand y Fagetti (1971) en las costas de Senegal acerca 

de ~· aurita, indican que el desove más intenso coincide con el período princ.!_ 

pal de afloramiento de aguas profundas. 

Uno de los dos núcleos de mayor densidad del presente trabajo (L = 76.1, 

en la parte central de la Plataforma de Campeche), cuyo origen se explica por 



FIGURA 9. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Sardinella anchovia EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I. 

ABRIL, 1903. 
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la influencia de las aguas del afloramiento de Cabo Catoche, está en concorda~ 

cía con lo informado por Simpson y González (1967) y Conand y Fagetti (1971}; 

pero el nacleo de mayor densidad (L = 1564.5} tendr1a un origen diferente, po

siblemente influenciado por el aporte de elementos biogénicos de las lagunas -

del Carmen y Machona. 

Atendiendo a la gran abundancia de la sardina espafiola en la zona de estu 

dio, se le considera un recurso pesquero potencial, como ha sido sefialado por 

Houde y Fore (1973}. 

Harengula jaguana Poey 

La distribución de las sardinas escamudas abarc6 casi exclusivamente aguas 

someras de las plataformas de Veracruz y Tabasco, desde la desembocadura del -

R1o Tecolutla, donde presentó la densidad máxima (87.4 L), hasta las lagunas -

del Carmen y Machona; también se encontraron en aguas de la Plataforma de Cam

peche, aunque de manera surna~ente escasa (Fig. 10}. Estas sardinas, ocuparon -

el 6° lugar en abundancia entre todas las especies determinadas (Cuadro 3). 

Esta especie tiene una amplia distribuci6n en el Atlántico Occidental, 

desde Nueva Jersey, Estados Unidos a Brasil (Houde ~ .i!J.., 1974}. 

El mismo autor en otro trabajo (Houde, 1977a) informa que en el Golfo de 

México, los adultos se encuentran principalmente en aguas someras de 20 brazas 

o menores. En el Norte del Golfo de México, es el clupeido más común de la pl!!_ 

taforma continental, excepto cuando es reemplazado por Brevoortia Gill, pudie!!_ 

do penetrar en aguas estuarinas de altas salinidades (Hoese y Moore, 1977}. De 

acuerdo con Sánchez-Gil et al. (1981) esta especie es típica comunitaria de la 

Sonda de Campeche. 

El desove de esta especie de acuerdo. con Houde (1977a}, ocurre entre la -

costa y los 30 m de profundidad, de enero a septiembre, pero más intensamente 

de mayo a agosto, cuando la temperatura superficial es de 20.8 a 30.7ec y la -

salinidad superficial de 29.9 a 36.9%.en la regi6n Oriental del Golfo. 

La distribució11 de larvas encontrada en el presente trabajo corresponde -

estrechamente con la tendencia de la especie a vivir en aguas costeras someras 

como lo han informado los autores citados. 



FIGURA 10. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Harengul~ jar;uana EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPAFIA PROGHEX I. 

AílRIL, 1983. 
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Etrumeus teres (Dekay) 

Los arenques se encontraron s6lo en 5 estaciones distribuidas ampliamente 

al borde de la plataforma continental, con densidades menores a 1.1 L. (Fig. 

11). 

Los adultos presentan una amplia distribuci6n en el Atlántico Norocciden

tal, incluyendo el Golfo de México, donde Houde (1977b) los encuentra abundan

tes en la plataforma continental de Florida, Texas y Louisiana, indicando que 

el desove ocurre entre octubre y mayo, a profundidades entre 30 y 200 m. 

Su escasa presencia en el área, podría ser consecuencia de que su época -

principal de desove en aguas mexicanas del Golfo, ocurra en otras estaciones -

del ano. 

Brevoortia Gil! 

En aguas del Golfo de México se conoce la existencia de 4 especies de es

te género: .!!_. patronus (Goode), .!!.· smithi Hildebrand, .!!.· tyrannus (Latrobe) y 

!· gunteri Hildebrand; sin embargo, según Houde y Swanson (1975) la determina

ci6n específica de huevos y larvas es aún dudosa. 

Según Reintjes y Pacheco (1966) algunas especies de este género desovan -

en invierno muy cerca de la costa y sus larvas tienden a moverse hacia lagunas 

costeras y estuarios. 

En el presente estudio, las lachas se presentaron únicamente en dos esta

ciones, ubicadas entre Alvarado y Coatzacoalcos. En ambos casos, su densidad -

fue muy baja (0.5 y 1.1 L) (Fig. 11). 

Su escasa presencia en el área a principios de primavera, apoya los sena

lamientos de Reintjes y Pacheco (1966). 

Opisthonema oglinum (Lesueur) 

Se encontr6 un individuo de esta especie, llamada comúnmente arenque de -

hebra del Golfo, en una estaci6n situada al Norte de Coatzacoalcos (Fig. 11). 

La distribuci6n senalada para esta especie en aguas del Atlántico Occiden 

tal, va desde Cabo Cod, Estados Unidos a Brasil, comúnmente encontrada en a-

guas salobres (Hoese y Moore, 1977). Para el Golfo de México, Houde (1977c) i!!_ 

dica que su presencia en la regi6n Nororiental es muy abundante, reconociéndola 

incluso como pesquería potencial. En la Sonda de Campeche, Sánchez-Gil et al. 

(1981) la consideran típica comunitaria. 



F'IGURA 11. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Etrumeus teres (e), Brevoortia sp ( •) Y Opisthonema oglinum ( 8) EN 

EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO, CAMPANA PROGMEX I. ABRIL, 1983. 
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Houde (1977c) senala que el desove de esta especie ocurre de febrero a -

septiembre, con un máximo de abril a agosto, desde la línea de costa hasta el 

contorno de los 30 m de profundidad, en la regi6n Nororiental del Golfo de Mé

xico. 

Su casi total ausencia en el área de estudio, podría ser consecuencia de 

que las larvas se encuentren también en aguas salobres, como ha sido senalado 

para los adultos. 

Fam. Mugilidae 

Mugil ~ Valenciennes 

Las lisas presentaron el rango de distribuci6n más amplio de todas las es 

pecies determinadas (en el 75% de las estaciones), incluyendo las tres estacio 

nes oceánicas (Fig. 12). 

Su densidad fue muy alta, ocupando el segundo lugar después de ~· ancho-

vía. Su valor más alto (55.1 L) se registró en la parte externa del Banco de -

Campeche, frente a la Laguna de Términos, En el límite de la plataforma, hubo 

algunas estaciones con bajas densidades, pero más aún en la porci6n oceánica. 

Su distribución en el Atlántico Occidental, comprende desde Massachusetts, 

Estados Unidos hasta Brasil, incluyendo el Golfo de México (Hoese y Moore, 

1977). 

A los adultos se les eneuentra generalmente en playas, bahías, lagunas y 

desembocaduras de ríos. Prevalecen en agua sucia y sobre fondos lodosos en los 

trópicos y a lo largo de la costa del Golfo, pero también frecuentan aguas cla 

ras sobre fondos de arena, rocas o corales. Algunas veces se encuentran en car 

dúmenes pelágicos en mar abierto cerca de la costa (Martín y Drewry, 1978). 

De acuerdo con estos autores, en el Golfo de México el. desove ocurre lejos 

de la costa (hasta 90 Km) y las larvas se presentan en un mayor número en abril 

y mayo, lo cual coincide con los datos de Hoese y Moore (1977), quienes mencio 

nan su época de máximo desove en primavera. 

La distribuci6n y gran abundancia de larvas capturadas en el área de est~ 

dio al inicio de la primavera, corrobora lo planteado por los autores citados. 

Fam. Carangidae 

Caranx. crysos (Mitchill) 

Los jureles estuvieron ampliamente distribuidos en aguas de la plataform-



FIGURA 12, DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Mugil ~ EN EL SUR DEL GOLFO DB MEXICO. CAMPANA PROGMEX l. ABRIL, 

1983. 
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ma continental, durante este estudio. Su abundancia present6 una tendencia a -

disminuir sus valores hacia aguas profundas, registrando sus menores valores 

al borde de la plataforma. En general, las densidades más altas ocurrieron en 

aguas de Banco de Campeche, aunque frente a la Laguna de Alvarado se registró 

un nacleo de alta densidad (Fig. 13).Esta especie ocup6 el 4~lugar en abundan

cia entre todas las especies determinadas (Cuadro 3). 

En el Atlántico Occidental su distribución abarca desde Nueva Escocia, E~ 

tados Unidos a Brasil, pero sus principales concentraciones ocurren en aguas -

tropicales (Berry, 1959; Hoese y Moore, 1977; Johnson, 1978). Sánchez-Gil ~ -

!!!:._ (1981) la senalan como un componente típico comunitario de la Sonda de Cam 

peche. 

Para la región del Golfo de México, Mantolio (1976) observa dos picos cel 

desove de esta especie; el mayor en abril y mayo, y otro menor, en agosto y seE_ 

tiembre. 

Su abundancia relativamente alta en la zona estudiada, corresponde al má

ximo mayor desove (abril-mayo) senalado por Mantolio (1976). 

Decapterus punctatus (Agassiz) 

Los charritos se presentaron distribuidos ampliamente en el área de estu

dio, aparentemente con dos zonas de desove: una en la plataforma continental -

de Veracruz y Tabasco, y otra en la parte media de la Plataforma de Campeche. 

En ambas zonas, las menores densidades ocurrieron en aguas profundas, incluye~ 

do la región oceánica, aunque cabe senalar que en las zonas muy someras del -

Banco de Campeche estuvo ausente (Fig. 14). Estos peces ocuparon el 12° lugar 

en abundancia entre todas las especies determinadas. 

Berry (1968) senala la distribución de esta especie desde Nueva Escocia, 

Estados Unidos a Brasil, en aguas del Atlántico Occidental. 

La especie desova a través del ano en aguas neríticas y oceánicas según -

Aprieto (1974). Mantolio (1976) ha registrado larvas en aguas costeras y oceá

nicas definiendo la época de desove de abril a noviembre. 

Los resultados aquí obtenidos corroboran los antecedentes, incluyendo la 

presencia de larvas en aguas oceánicas. 

Selene ~ (Linnaeus) 

Los peces luna fueron poco abundantes, distribuidos esencialmente en la -



FIGURA 13, DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE~ crysos EN EL SUR DEL GOLFO Df. MEXICO. CAMPA9A PROGMEX l. ABRIL, 

1983. 



FIGURA 14. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Decapterus punctatus EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I. 

ABRIL, 1983. 
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región Oriental del área de estudio, con una aparente área de desove frente a 

la Laguna de Términos (Fig. 15). Las densidades menores ocurrieron en aguas o

ceánicas y profundas de la plataforma. 

En aguas del Atlántico Occidental, esta especie se distribuye desde llueva 

Escocia, Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo el Golfo de México (Hoese 

y Moore, 1977; Sánchez-Gil !:!. al., 1981). 

Aprieto (1974) encuentra abundantes larvas en el Noreste del Golfo de Méxi 

co en aguas alejadas de la costa, particularmente en agosto. 

La distribución que se muestra en la Fig. 15, indica que la especie desova 

en aguas de la plataforma continental. Esta distribución, y la encontrada por 

Aprieto (1974) permiten inferir que problablemente la distribución de larvas de 

esta especie en el Golfo de México, se concentre en la región Oriental del mis 

mo. 

Oligoplites ~ (Bloch y Schneider) 

Los zapateros se presentaron sólo en tres estaciones de la porción Occiden 

tal del área de estudio, con densidades menores a 0,9 L (Fig. 15), 

Según Hoese y Moore (1977) en el Atlántico Occidental, esta especie se -

distribuye desde el Golfo de Maine, Estados Unidos hasta Uruguay. De acuerd~ 

con Walls (1975) los adultos son comunes en aguas someras y moderadamente p~ 

fundas; aunque Johnson (1978) los señala como frecuentes a lo largo de playas 

arenosas, pudiéndose encontrar en aguas de baja salinidad. 
El desove ocurre en aguas someras del Golfo de México entre primavera y -

verano (Aprieto, 1974). 

Su escasez en el área estudiada al comienzo de la primavera, podría ser -

explicada por el hecho de que su máximo desove ocurra entre primavera y verano. 

Fam. Cynoglossidae 

Symphurus Rafinesque 

Hoese y Moore (1977) señalan que los adultos de las especies de Symphurus 

son marcadamente selectivas en su distribución de profundidad, lo cual ayuda a 

su determinación. Indican que para la región Norte del Golfo de México, se en

cuentran S. parvus Ginsburg de 8 a 50 brazas, ~· piger (Goode y Bean) de 50 a 

100 brazas, ~ pelicanus Ginsburg de 20 a 25 brazas; y en todo el Golfo están, 

S. plagiusa (Linnaeus) a menos de 25 brazas, s. diomerlianus (Goode y Bean) de 



FIGURA 15. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Se lene ~ (A ) Y Oligopli tes saurus (e) EN EL SUR DEL GOLFO DE ME. 
XICO. CAMPARA PROGMEX I. ABRIL, 1983. 
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15 a 25 brazas y~· civitatus Ginsburg de 4 a 30 brazas, 

Los individuos de este género capturados durante las colectas, no pudie

ron ser detenninados específicamente debido a su pequefta talla (menor a 5 mm); 

sin embargo, probablemente se traten de~· plagiusa, especie quP Sánchez-Gil 

et al. (1981) consideran típica comunitaria de la Sonda de Campeche. Futuros -

estudios permitirán corroborar esta determinaci6n. 

Las lenguas, como son comúnmente llamados, fueron abundantes en las colee· 

tas, ocupando el tercer lugar entre las especies determinadas; se distribuyeron 

esencialmente en las plataformas de Veracruz y Tabasco. La distribuci6n de su 

abundancia no mostró un patrón definido; su valor más alto ocurrió frente a la 

Laguna de Términos sobre la isobata de las 20 brazas, y los menores al borde -

de la plataforma continental (Fig. 16), 

De acuerdo con Martín y Drewry {1978) los adultos de~· plagiusa habitan 

estuarios, bahías, canales y fondos poco profundos sobre fango, arena y vegetg 

ción; generalmente se les encuentra todo el afio cerca de la costa, aunque pue

den tener algunos movimientos hacia mar abierto en invierno, 

Dichos autores, seftalan que el desove de esta especie ocurre durante la -

primavera y el verano en Florida, indicando además que las larvas identifica -

bles se concentran cerca del fondo. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, junto con los anteceden

tes seftalados para la reproducci6n, hacer suponer que las larvas de la especie 

migran verticalmente en la columna de agua, presentándose en la superficie a

quellas de menor talla, y en el fondo, aquel.las cercanas a la metamorfosis. Se 

sugiere entonces, que para un estudio más completo del género, se realicen co

lectas en toda la columna de agua, 

Fam Sciaenidae 

eynoscion arenarius Ginsburg 

La determinación especifica no es absoluta en este caso por no existir la 

descripcion de las etapas larvarias de esta especie; sin embargo, las caracte

r1sticas mer!sticas y diferencias morfológicas y pigmentarias respecto a las 

otras especies del género registradas para el Golfo de México, permiten ubicar 

a los especimenes estudiados como .S.· arenarius·. 

En el área de estudio, la distribución de las truchas de arena estuvo muy 

restringida, abarcando sólo aguas someras entre Barra de Dos Bocas y Laguna de 



FIGURA 16. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Symphurus sp EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO, CAMPANA PROGMEX I. ABRIL, 

1983. 
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T~rminos (10 brazas) en donde fue muy abundante (Fig. 17); ocupando el 10° lu 

gar en abundancia (Cuadro 3). 

Su valor máximo en densidad se registr6 frente a la desembocadura del Río 

Grijalva (45.7 L) y el menor al Este de Barra de Dos Bocas (3.4 L). 

De acuerdo con Castro-Aguirre (1978) y Hoese y Moore (1977) esta especie 

está confinada al Golfo de México, abarcando incluso lagunas costeras. Según -

Tapia-Garcia (1985) en el Sur del Golfo los adultos tienen una amplia distrib~ 

c16n y frecuencia, principalmente en áreas someras hasta de 80 m. Este autor -

considera a las truchas de arena como un recurso potencial. 

El desove de la especie ocurre en la línea de costa y los juveniles se i!: 

troducen a los sistemas estuarinos para su alimentaci6n y crianza (Tapia-Gar-

cía, 1985). 

La distribución de larvas encontrada en este trabajo, concuerda con la de 

los adultos senalada por dicho autor, incluyendo una de las @pocas de desove. 

Micropogonias Bonaparte 

En el Golfo de México se tiene la presencia de M. undulatus (Linnaeus) y 

!!· furnieri (Desmarest), especies cuyo habitat está asociado con sistemas lag~ 

nares y estuarinos; además, de acuerdo con Hoese y Moore (1977) estas especies 

son muy similares entre sí en estado larvario, por lo que no fue posible deter 

minar la especie (Fig. 17). 

Las gurrubatas aparecieron sólo en cuatro estaciones, localizadas entre -

la Laguna de Alvarado y el Banco de Campeche. Sus mayores densidades ocurrie-

ron en aquellas ubicadas sobre las 20 brazas, frente a las lagunas del Carmen 

y Machona (25.6 L) y Alvarado (10.9 L), y las menores fueron registradas hacia 

el Este del área, al borde de la plataforma. 

Johnson (1978) indica que H· undulatus desova durante el otono en el Golfo 

de M~xico lejos de la costa, y sus larvas penetran posteriormente a aguas cos

teras. Datos acerca del desove de.!:!.· furnieri no se tienen, de acuerdo con la 

literatura al alcance. 

Los nGcleos de mayor concentración de larvas encontrados en el presente -

trabajo, están en concordancia con los hábitos del género antes senalados. 



FIGURA 17. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Cynoscion arenarius (e), Micropogonias sp ( •) Y Larimus fasciatus 

(A) EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I. ABRIL, 1983. 
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Larimus f asciatus Holbrook 

Las corvinas se distribuyeron en la regi6n Occidental del área de estudio, 

fueron escasas y poco frecuentes, presentándose tanto en aguas cercanas a la 

costa con densidades hasta de 5.6 L (frente a las lagunas del Carmen y Machona), 

como al borde de la plataforma continental (0.4 a 1.5 L) (Fig. 17), 

En el Atlántico Occidental, esta especie se distribuye desde Massachusetts, 

Estados Unidos hasta el Sur del Golfo de México, habitando aguas someras (Hoe

se y Moore, 1977; Tapia-García, 1985; Walls, 1975). 

Powles (1980) senala que el desove de esta especie se produce sobre las ~ 

guas de la plataforma continental, desde mayo a octubre en el Sureste de los -

Estados Unidos. 

La escasa presencia de larvas en el área de estudio a principios de pri~ 

vera, estar1an representando las primeras esclosiones, según los datos de Po-

les (1980). 

Fam. Serranidae 

Dipectrum Holbrook 

Aunque no pudo definirse la especi~, cabe senalar que entre las distintas 

especies del género que habitan el Golfo, E.· formosum (Linnaeus) y~· bivitta

tum (Valenciennes) están ampliamente distribuidas, y ~· radiale (Quoy y Gai -

mard) es una especie tipica de la comunidad de la Sonda de Campeche (Hoese y -

Moore, 1977; Sánchez-Gil et al., 1981). Según Kendall (1979) los adultos del g~ 

nero ocurren preferentemente en aguas somera:¡ de la plataforma continental. 

Las aguavinas se presentaron en toda el área de estudio. Su mayor abunda!!_ 

cia ocurri6 en las aguas frente a Tabasco y Campeche con densidades hasta de ~ 

38.3 L. Las menores densidades ocurrieron en los límites de la plataforma con

tinental y en las estaciones oceánicas (Fig. 18), .Estos peces ocuparon el 5° -

lugar en abundancia entre las especies determinadas. 

No se encontraron datos acerca de la reproducci6n de las especies del gé

nero en la literatura al alcance, pero su alta abundancia relativa en la zona 

de estudio, permite inferir que la primavera sea una estaci6n importante para 

su desove. Además, los resultados sobre la distribuci6n de larvas están de a-

cuerdo con los hábitos de los adultos senalados por Kendall (1979). 



FIGURA 18, DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Diplectrum spp EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO, CAMPARA PROGMEX I. 

ABRIL, 1983. 
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Epinephelus Bloch 

De acuerdo con l<endall (1979) las larvas de las especies que constituyen 

el gEnero son muy similares entre s1. Dichas especies se distribuyen en aguas 

tropicales de todo el mundo. En el Golfo de México, existen registros de al m~ 

nos 11 especies, de las cuales en el Sur, se conoce la presencia de !!.· gutta-

~ (Linnaeus), !!.· morio (Valenciennes) y.!!.· adscensionis (Osbeck) (Castro-A-

guirre, 1978; Sánchez-Gil et al., 1981). 

Las chernas o cabrillas, como son comúnmente llamadas las especies de es

te gEnero, se distribuyeron ampliamente en el área de estudio. Se observó una 

ligera mayor abundancia en la Plataforma de Campeche (1.5 a 4.6 L), y los valo 

res menoI'es se registraron en la parte central del áre~ (menor a 0.9 L) (Fig. 

19A). 

De acuerdo con la literatura al alcance, no se encontraron antecedentes a 

cerca de la reproducci6n de las especies de este género. Sin embargo, la baja 

abundancia relativa de larvas encontrada en el presente estudio al inicio de -

la primavera, indicar1a que este periodo no es el principal para el desove de 

las especies del género. 

Serranus Cuvier 

Aunque no fue posible determinar a nivel de especie los ejemplares colec

tados de este género, se sabe que de las especies que lo constituyen, sólo ~· 

atrobranchus Cuvier y!· sublingarius (Cope) han sido registradas en el área -

de estudio (Castro-Aguirre 1 1978; Hoese y Moore, 1977; Sánchez-Gil et al. 1 

1991). 

Los robalos fueron escasos en las colectas pero con una distribución am

plia en aguas profundas de loa límites de la plataforma continental. Su densi

dad en las 5 estaciones en las que se encontraron, fue menor a 0.4 L (Fig. 19B). 

Antecedentes acerca de la reproducción de las especies de este género no 

se encontraron en la literatura al alcance. 

La distribución de larvas y su escasez en el área de estudio al comienzo 

de la primavera, podr1a ser consecuencia de que su desove ocurra en aguas oceá 

nicas y en otra estación del ano. 

Futuros trabajos permitirán corroborar esta hipótesis, 
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Anthias Bloch 

La distribución de este género, de acuerdo con Kendall (1979), abarca a-

guas circumtropicales, con varias especies en el Atlántico y una en el Pacífi-

co. 

No pudo determinarse a la especie de los dos ejemplares de este género e~ 

lectados en dos estaciones ubicadas sobre la isobata de las 100 brazas (Fig. -

19C). 

Houde et al. (1979) se!lalan haber encontrado larvas de este género más -

frecuentemente entre otoño y primavera, cerca de la isobata de las 100 brazas 

en la región Nororiental del Golfo de México. 

La distribución de las larvas de este genero encontrada en el presente e~ 

tudio, concuerda con lo se!lalado por Houde et al. (1979) para la estación de -

primavera. 

Hemanthias vivanus (Jordan y Swain) 

Se colecto sólo un ejemplar de esta especie, comúnmente llamada cabrilla 

de aletas largas, en una estación situada sobre la isobata de las 100 brazas -

(Fig. 190). 

En aguas Occidentales del Atlántico, Hoese y Moore (1977) y Walls (1975), 

registraron su presencia en el Norte del Golfo de México, denotando su rareza 

y carácter eurihalino. Sin embargo, Kendall (1979) la señala como una especie 

abundante en la costa de los Estados Unidos. 

Houde ~al. (1979) encontraron que las larvas de esta especie eran abun

dantes en invierno y primavera en el Noreste del Golfo de México. 

Su rareza en el área podría ser consecuencia de que la especie prefiera -

aguas más frias que las del Sur del Golfo de México, ya que como Kendall (1979) 

lo ha se!lalado, es muy abundante en aguas del Atlántico Noroccidental, donde -

la temperatura es menor. 

El registro de esta especie en el presente trabajo es el primero para la 

región. 

Fam. Scombridae 

~ thazard (Lac~p~de) 

Las melvas estuvieron distribuidas ampliamente en la zona de la platafor

ma continental. En general, la distribución de la abundancia mostró una tenden 



FIGURA 19. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Epinephelus spp (A), Serranus sp (B), Anthias sp (C) Y~

thias vivanus (D) EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PRDGMEX I. ABRIL, 1983. 
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cia a disminuir conforme se aumenta la profundidad, no encontrándose en aguas 

oceánicas. Sus mayores densidades (9,6 a 2ll,3 L) se presentaron entre las 20 y 

40 brazas, exceptuando un núcleo de alta densidad (22.6 L) que se encontró fre!!._ 

te a las lagunas del Carmen y Machona, a 10 brazas de profundidad. Sus densida 

des más bajas se registraron en aquellas estaciones situadas sobre la isobata 

de las 100 brazas (Fig. 20). Las melvas ocuparon el ee lugar en abundancia en

tre las especies determinadas (Cuadro 3), 

Olvera-Limas ~al. (1975) denotan que ésta es una especie cosmopolita 

distribuida ampliamente en aguas templadas, mas o menos cerca de la coGta. 

Juárez (1974a, 1974b y 1975) y Olvera-Limas !!..!_al. (1975) senalan que las 

áreas de desove de esta especie están restringidas a las regiones costeras y a 

los golfos. Mencionan que la época de mayor abundancia de larvas es durante la 

primavera y el verano en el Sur del Golfo de México. Ayala-Duval (1980) en su 

estudio realizado en dicha región, encontró a Auxis como el tercer género más 

abundante entre los atunes, con una tendencia nerítica en su distribución, aun 

que los especl'.menes de ~· thazard determinados fueron muy escasos. 

Los resultados del presente trabajo concuerdan en términos generales con 

los antecedentes anotados, aunque cabe seílalar que en estaciones someras (10 -

brazas) estuvo ausente, excepto en una donde justamente se obtuvo la más alta 

densidad. 

Thunnus South 

Para el Golfo de México se ha registrado la presencia de 5 especies del -

g~nero Thunnus; siendo 3 especies las más comunes : !· atlanticus (Lesson) (a

tún aleta negra), !· thynnus (l,innaeus) (atún aleta azul) y '.!'._. albacares (Bo-

nnaterre) (atún aleta amarilla) (Fritzsche, 1978; Hoese y Moore, 1977; Klawe y 

Shimada, 1956; Sokolov, 1967; Walls, 1975) y dos especies muy raras : !• ala-

lunga (Bonnaterre) (albacora) y!· obesus (Lowe) (atún ojo grande) (Klawe y -

Shimada, 1956). 

Las larvas de atunes capturadas, estuvieron distribuidas ampliamente en -

la zona de estudio. Se presentaron en las regiones Oriental y Occidental, pero 

no en la tona central. Su densidad fue muy baja; presentando sus mayores valo

res frente a Veracruz y la Laguna de Alvarado (1 .1 L) (Fig. 21). 

Ayala-Duval (1980) encontró que larvas del género Thunnus fueron las más 

abundantes entre los escómbridos, particularmente en aguas neriticas cercanas 



FIGURA 20. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Auxis thazard EN EL SUR DEL GOLFO.DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I.ABRIL, 

1983, 



FIGURA U. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Thunnus spp EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CRUCERO PROGHEX I. ABRIL, 

1903. 
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al margen externo de la plataforma, en un estudio realizado en el Sur del Gol

fo durante la primavera. 

Olvera-Limas et al. (1975) y Juárez (1974b y 1975) encuentran como espe-

ciEs comunes y abundantes a .'.!.· thynnus y !.· atlanticus, desovando durante la -

primavera y el verano en el Banco de Campeche y Plataforma de Yucatán. 

La escasez de larvas del género Thunnus colectadas en el presente estudio 

al inicio de la primavera, podr1a explicarse por lo temprano de la estación -

del muestreo. 

Katsuwonus pelamis Linnaeus 

Los barriletes se encontraron sólo en la porción Occidental del área de -

estudio, en aguas de la Plataforma de Veracruz. Su densidad fue baja, regis-

trando su valor más alto frente a la Laguna de Alvarado (4.5 L) (Fig. 22A). 

Esta especie viaja en grandes cardúmenes alejados de la costa y su prese!!_ 

cia no es común en el Norte del Golfo de México (Hoese y Moore, 1977). Sin em

bargo, Walls (1975) afirma que es una especie común en la misma zona. 

Juárez (1974a, 1974b y 1975) indica la presencia de abundantes larvas de 

esta especie en la Plataforma de Yucatán durante la primavera, tanto en aguas 

ner1ticas como oceánicas; aunque considera que prefiere aguas más meridionales 

que las del Golfo de México, apoyando incluso, la teor1a bastante generalizada 

de que prefieren reproducirse en los alrededores de las islas mas o menos ais

ladas, y no en las aguas que se encuentran en las inmediaciones de masas conti_ 

nentales que rodean al Golfo, Ayala-Duval (1980) informa de la captura de un -

ejemplar de esta especie durante la primavera en el Sur del Golfo, 

Estos antecedentes pueden ser la razón de la escasa presencia de esta es

pecie en el área de estudio. Sin embargo, sus registros en la Plataforma de Ve 

racruz informados en este trabajo, amplían el rango de distribución de esta es 

pecie. 

Scomberomorus ~ (Cuvier) 

Se captur6 sólo un individuo de caballa en una estación de aguas someras 

frente a Veracruz (Fig. 22B). 

Su distribución en el Atlántico Occidental, de acuerdo con Hoese y Hoore 

(1977), va desde el Golfo de Maine, Estados Unidos a Brasil. 

Larvas de esta especie han sido registradas en el Noroeste del Golfo de -



49 

México por McEachran et al. (1990) entre mayo y septiembre, con una mayor a

bundancia en la parte externa de la plataforma. En el Suroeste del Golfo, tam

bién han sido registradas por Juárez (1974a) quien indica su mayor ocurrencia 

entre octubre y noviembre. 

Su escasez en el área de estudio al inicio de la primavera, se explica -

porque la época de desove presenta su máximo en la estaci6n de etano, como ha 

sido informado por Juárez (1974a). 

~ japonicus Houttuyn 

Se encontró un sólo espécimen de la macarela del Pacífico frente a Alvara 

do, en el límite de la plataforma (Fig. 22C), 

Según Hoese y Moore (1977) y Walls (1975) esta especie se distribuye en -

aguas templadas y tropicales de todo el mundo; sin embargo, en el Norte del --

Golfo de México es una especie rara. 

El desove ocurre en mar abierto durante el invierno y la primavera en la 

costa atlántica media de los Estados Unidos (Fritzsche, 1978). 

El registro informado en el presente trabajo amplia la distribuci6n de -

las larvas de esta especie en el Golfo de México. 

Euthynnus alletteratus (Rafinesque) 

Se capturó un ejemplar de bonito en la misma estaci6n que s. japonicus 

(Fig. 220). 

En el Atlántico Occidental, esta especie se distribuye desde el Golfo de 

Maine, Estados Unidos a Brasil, incluyendo el Golfo de México (Hoese y Moore, 

1977), Matsumoto (1959) indica que los adultos normalmente viven en aguas más 

costeras que los demás escómbridos. 

Juárez (1974a) menciona la preferencia de esta especie a reproducirse en 

aguas más al Sur que las del Golfo de México, y alrededor de islas oceánicas -

alejadas de las masas continentales. No obstante, la misma autora (Juárez, --

1974b) indica haber capturado larvas de esta especie en la Plataforma de Yuca

tán principalmente en primavera. Ayala-Duval (1990) la senala como abundante -

durante la misma época en la plataforma en sus límites con el talud, en el Sur 

del Golfo. 

Su rareza en el área de estudio al inicio de la primavera, se podría ex-

plicar porque esta especie presente su máximo período de desove a mediados de 



FIGURA 22, DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Katsuwonus pelamis (A}, Scomberomorus ~ (B), Scomber i!
ponicus (C) Y Euthynnus alletteratus (D) EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGHEX I. 

ABRIL, 1983. 
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la misma estación. 

Fam. Polynemydae 

Polydactylus octonemus (Girard) 

Aunque los barbudos ocuparon el 7° lugar en abundancia (Cuadro 3), su dis 

tribución estuvo restringida a aguas del Banco de Campeche, de las 20 a 100 -

brazas de profundidad. La distribución de su abundancia mostró sus valores más 

· altos (20 .3 a 56 .3 L) en la parte media de la plataforma, sobre la isobata de 

las 40 brazas; y los valores más bajos a 100 brazas (Fig. 23). 

En el Atlántico Occidental, esta especie se distribuye desde Nueva York, 

Estados Unidos hasta el Golfo de H~xico, de acuerdo con Ramírez-Hernández y 

Gonz4lez-Pag~s (eds.) (1976) y Castro-Aguirre (1978). Segan Hoese y Moore 

(1977) y Martín y Drewry (1978) los adultos habitan preferentemente zonas es-

tuarinas y de resaca, nunca más allá de la plataforma. 

Se sabe que el desove de esta especie probablemente ocurra a fines de in

vierno o principios de primavera en las costas de Campeche (Martín y Drewry, -

1978). Por otro lado, Walls (1975) senala que pequenos ejemplares de barbudos 

son abundantes durante la primavera y verano en estuarios y aguas someras en -

el Norte del Golfo de M~xico. 

La abundancia de larvas de esta especie en el Banco de campeche, corrobo

ra lo informado por Martín y Drewry (1978), 

Fam. Bregmacerotidae 

Bregmaceros Thompson 

De acuerdo con Houde (1981) los miembros de esta familia son comwies en -

mares tropicales y subtropicales de todo el nnmdo. Se ha reconocido sólo un g! 

nero con varias especies, pero su determinación es difícil e incluso no hay un 

acuerdo general del número de especies que existe, Para la Región del Golfo de 

M~xico se han registrado !· atlanticus Goode y Bean, !!.• Mccllelandi Thompson y 

varios tipos no determinados. 

Los bacalaos pequenos fueron abundantes y ampliamente distribuidos en el 

Area de estudio. Sus mayores densidades ocurrieron en aguas costeras entre la 

Laguna de Alvarado y Coatzacoalcos (10 a 29.8 L) (Fig. 24), Estos peces ocupa

ron el 9º lugar en abundancia entre las especies determinadas (Cuadro 3). 

De acuerdo con Clancey (1956) y Houde !E_!!• (1979) las especies del g&n! 



FIGURA 23. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Polydactylus octonemus Ell EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX 

I, ABRIL, 1983, 



FIGURA 24, DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Bregmaceros spp EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPANA PROGMEX I. 

ABRIL, 1983. 
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ro desovan durante la mayoría de los meses del afio.en el Noreste del Golfo de 

México y Florida. 

Independientemente de las especies a las que pertenezcan los individuos -

colectados en este estudio, su abundancia relativa parece indicar que la pritn.'! 

vera es una época de desove. 

Fam. Microdesmidae 

Microcesmus Günther 

Las características rnerísticas de las especies de este género registradas 

por Dawson (1972) para el Sur del Golfo de México, !'.!· longipinnis (Weymouth), 

.!!· floridanus (Longley) y .!!· carri Gilbert no coinciden con las de los especí

menes analizados en este trabajo; sin embargo, dicho autor considera que en la 

zona existir1an al menos 5 especies del género. 

Los peces gusano se distribuyeron ampliamente en el área de estudio con -

una mayor abundancia entre las 20 y 100 brazas (4.6 a 20,5 L) frente a la Lag.!!_ 

na de Términos (Fig. 25). Su densidad promedio los colocó en el 11º lugar en-

tre las especies determinadas (Cuadro 3), 

Cualquiera que sea la especie a la ,que pertenezcan los individuos colecta 

dos en este estudio, su abundancia parece indicar que el inicio de la primave

ra forma parte de su época de desove. 

Estudios posteriores acerca de este género en la región y en otra época -

del afio, podrían esclarecer problemas básicos de la taxonomía de esta familia. 

Fam. Nomeidae 

Cubiceps pauciradiatus Glinther 

Especie muy escasa, presente sólo en dos estaciones distantes entre sí, -

localizadas al Suroeste y al Sureste del área de estudio, a 100 y 400 brazas -

de profundidad respectivamente. Sus valores en densidad fueron menores a 0.4 L 

(Fig. 26A). 

En la literatura al alcance, no se encontró información sobre la distrib~ 

ción de los adultos, y en lo que se refiere a larvas, sólo Ahlstrom .!:!_al. 

(1976} reportan su presencia en aguas del Pacífico Oriental, indicando también 

su presencia en aguas del Atlántico. Fahay (1983) en su guía, sólo menciona -

que esta especie es oceánica. 

Su escasa presencia en el área de estudio al inicio de la primavera, po--



FIGURA 25. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Microdesmus sp EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I. 

ABRIL, 1983. 
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dría ser atribuible a que sus núcleos de mayor concentración se presenten en -

aguas oceánicas y a mayores distancias de la costa que las estaciones oceáni·

cas muestreadas en este estudio, 

La presencia de larvas de esta especie se menciona por primera vez en el 

Golfo de México, indicando en forma indirecta la presencia de adultos en estas 

aguas. 

Cubiceps Lowe 

Para el Atlántico Occidental, además de la especie ~· pauciradiatus, se -

ha descrito la especie .f.· gracilis (Lowe) (Ahlstrom et al., 1976; Fahay, 1983). 

Sin embargo, los caracteres morfológicos de las larvas analizadas en el prese!!. 

te estudio, indican que al menos dos especies más podrían existir en el área, 

las cuales con mayor número de especímenes podrían ser descritas en el futuro. 

Cualesquiera que sean las especies a las que pertenezcan los especímenes 

de este género colectados en el presente trabajo, éstas se distribuyeron am-

pliamente en aguas de la plataforma continental., en dos zonas principales : la 

Plataforma de Veracruz y entre las 40 y 100 brazas del Banco de Campeche, Su -

abundancia tuvo los valores más altos en aguas someras y los bajos en aguas -

profundas; de tal forma que, su densidad máxima se encontró en aguas adyacen-

tes a la Laguna de Alvarado a 20 brazas de profundidad, y la mínima en el bor

de externo de la plataforma (Fig. 26B), 

Futuros estudios del género en el Golfo de México, indicarán si la prima

vera es una época principal del desove de sus especies. 

Psenes cyanophrys Valenciennes 

Esta especie, a pesar de su escasa abundancia y baja frecuencia, se pre-

sent6 con una amplia distribución en el área de estudio. Su valor más alto en 

densidad (2.3 L) se registró en aguas adyacentes a la Laguna de Alvarado, en -

una estación ubicada a 20 brazas de profundidad (Fig. 26C). 

Ahlstrom et al. (1976) y Hoese y Moore (1977) mencionan un amplio rango -

de distribuci6n de esta especie en aguas del Pacífico, Indico y Atlántico, in

cluyendo el Golfo de México. Fahay (1983) en su guía, la menciona corno una es

pecie oceánica. 

Ahlstrom et al. (1976) informan haber capturado larvas de esta especie en 

el Atlántico Oriental. 



FIGURA 26. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Cubiceps pauciradiatus (A), CubiceE:!_ spp (B), ~ cyano

~ (C) Y Psenes sp (D) EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPA!IA PROGMEX I. ABRIL, 1983. 
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Los resultados aqui presentados, se podr!an explicar considerando la dis

tribuci6n informada por Fahay (1983) para esta especie, ya que la ubicación de 

las estaciones en las que se encontró, se denota la influencia de aguas oceáni 

cas (ver Distribución Zonal de las Poblaciones), 

El registro de larvas de esta especie es el primero para la región. 

~ Cuvier y Valenciennes 

Ahlstrom et al. (1976) además de la especie!'..· cyanophrys han senalado la 

existencia de 3 especies más en el Atlántico tropical : !'..· pellucidis LUtken, 

!'..· arafureneis Günther y !'..· maculatus Lütken, de las cuales sólo la primera ha 

sido reportada para el Norte del Golfo de M~xico por Hoese y Moore (1977), 

Este Gnico ejemplar del género Psenes no determinado espec!ficamente se -

encontr6 al Oeste de la Plataforma de Campeche, sobre la isobata de las 40 bra 

zas (Fig. 260), 

Con ~s material y en un estado de desarrollo más avanzado se podrá agre

gar una nueva especie del género ~ o citar a !'..· pellucidis para la parte 

Sur del Golfo. 

Fam. Sphyraenidae 

Sphyraena borealis DeKay 

Las barracudas estuvieron ampliamente representadas en el área de estudio, 

presentándose tanto en aguas ner!ticas como oceánicas, aunque con bajas densi

dades (menor a 1.7 L) (Fig. 27). 

De acuerdo con Hoese y Moore (1977) esta especie se distribuye desde Ma-

ssachusetts, Estados Unidos a Brasil, por todo el Golfo de México y Mar Cari-

be. Sin embargo, Walls (1975) indica que su presencia no es común en el Norte 

del Golfo de México. 

Martín y Drewry (1978) informan que el desove de esta especie probableme!!. 

te ocurra lejos de la costa en diciembre, al Este de Miami, 

La época principal de reproducción arriba mencionada, explica su baja den 

sidad en el área al comienzo de la primavera. Su amplia distribución en la zo

na de estudio, corrobora los antecedentes de Hoese y Moore (1977). 



FIGURA 2'l. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Sphyraena borealis EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I. 

ABRIL, 1983. 



Fam. Nettastomatidae 

Hoplwtnis macrura Ginsburg 
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Los congrios, como comúnmente se le ha llamado a esta especie, fueron es

casos. Su presencia se concentr6 en Wl área relativamente pequena localizada -

al Oeste de la Plataforma de Campeche, entre las ~O y 100 brazas. Sus valores 

de densidad fueron menores a 1 L en todas las estaciones en donde se encontr6. 

(Fig. 28A). 

Su distribución en el AtlAntico abarca desde el Golfo de México hasta Su

rinam; los adultos han sido encontrados en aguas profundas y a la orilla de la 

plataforma continental en el Norte del Golfo de México (Hcese y Moore, 1977). 

Smith y Castle (1982) capturaron larvas de congt'ios en las regiones Oeste 

y Sur del Golfo de México, aunque no mencionan cuando. 

La distribución de las larvas presentada en este estudiQ 1 coincide con la 

dtstribuci6n de los adultos informada por Hoese y Mdore (1977) para el Norte -

del Golfo de México. 

Hoplwtnis tenuis Ginsburg 

Se capturó un ejemplar de esta especie en una estación situada al Noroes-, 
te de la Plataforma de Campeche, casi en el límite de la misma (Fig. 28A). 

Según Hoese y Moore (1977) los adultos de esta especie rara vez se captu

ran en o fuera de la plataforma en el Norte del Golfo de México. 

Larvas de esta especie han sido registradas en el Golfo de México, inclu

yendo nuestra área de estudio (Ayala-Duval, 1980; Smith y Castle, 1982), 

La escasez de larvas registrada en este estudio, estA en concordancia con 

los resultados obtenidos por Ayala-Duval (1980), 

Fam. Muraenidae 

Gimnothorax nigromarginatus Girard 

Se encontraron dos ejemplares de morenas en dos estaciones ubicadas al -

borde de la Plataforma de Campeche, cerca de las zonas arrecifales (Fig. 29B). 

Hardy (1978) indica que en general los miembros de la familia Muraenidae, 

son de h&>itos nocturnos y casi exclusivamente restringidos a áreas rocosas o 

arrecifales, 

Walls (1975) y Hoese y Moore (1977) reportan que los adultos de esta esp~ 

cíe son comunes en la parte media de la plataforma en el Norte del Golfo de Mé 
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xico. 

Ayala-Duval (1980) captur6 escasas larvas de morenas durante la primavera 

en la regi6n de estudio. 

La escasa presencia de larvas registrada en este estudio, concuerda con -

los resultados obtenidos por Ayala-Duval (1980), lo cual permite inferir que -

la primavera no sería la estación principal de desove para esta especie en el

área. 

Gimnothorax moringa Girard 

Se captur6 s6lo un individuo de esta especie en una estación situada al -

borde de la Plataforma de Campeche (Fig. 28B). 

La distribuci6n de esta especie, de acuerdo con Ramírez-Hernández y Gonz,! 

le z-Pagl!s ( eds. ) ( 19.76), va desde Carolina y Bermudas a las costas del Golfo -

de M6xico, Antillas y Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, Walls (1975) indica 

que su presencia en el Norte del Golfo de México es desconocida. 

De acuerdo con la literatura al alcance, no se tienen antecedentes acerca 

de la reproducci6n de esta especie,; 

Su rareza en el área de estudio al inicio de la primavera indicaría que -

la estación principal de desove, sería otra. 

La larva determinada de esta especie en el presente estudio constituye el 

primer registro de Q_. moringa para el Sur del Golfo de M6xico, Futuros estudios 

permitirán conocer su abundancia en la zona. 

Fam. Congridae 

Hildebrandia ~ (Goode y Bean) 

Se capturaron dos ejemplares de esta especie al Noroeste de la.Plataforma 

de Campeche (Fig. 28C). 

Hardy (1978) indica que los miembros de la familia Congridae están gene-

ralmente limitados a aguas costeras y someras, típicamente sobre fondos areno

sos o pastos marinos en aguas atlánticas. 

De acuerdo con la literatura consultada, no se encontraron datos acerca -

de la distribución de esta especie en aguas atlánticas. 

Houde et al. (1979) capturaron escasas larvas de esta especie en la re-

gión Nororiental del Golfo de México; los resultados aquí obtenidos extienden 

su distribución en la región Suroriental del Golfo. 



FIGURA 28. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE Hoplunnis macrura<•> Y!!:~ (A) (A), Gimnothorax ni

gromarginatus Ce> Y Q.• moringa (A) (B), Hildebrandia flava (C) Y Neoconger mucronatus (D) EN 

EL SUR DEL CX>LFO DE MEXICO. CAMPARA PRDGMEX l. ABRIL, 1983. 
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Fam. Moringuidae 

Neoconger mucronatus Girard 

Se captur6 un ejemplar de esta especie en una estación ubicada sobre la i 

sobata de las 100 brazas al Norte de la Plataforma de Campeche (Fig. 28D). 

Smith y Castle (1972) indican que esta especie probablemente desova cerca 

de la costa Noreste de Brasil durante el otono y el invierno y las larvas se r 

dirigen hacia el Norte dentro del Caribe y Golfo de México. 

Su rareza en el área, probablemente sea consecuencia de que las larvas lle 

guen a aguas del Golfo de México en los meses posteriores a la época en que se 

realizó este estudio, de acuerdo con los antecedentes de Smith y Castle (1972), 

Castle (1979) indica que la distribución de esta especie en el Atlántico 

Occidental va desde Bermudas hasta Panamá. Hoese y Moore (1977) senalan que su 

presencia es aparentemente comfin en la plataforma del Norte del Golfo de Méxi

co, con pequenos especímenes observados cerca de la costa. Estos autores sena·

lan tambi~n que es de hábitos nocturnos, 

El registro de la larva capturada de esta especie, es el primero para la 

región Sur del Golfo. 

Fam, Chauliodontidae 

Chauliodus Bloch y Schneider 

Del g~nero Chauliodus se conocen dos especies: Ch. sloanei Bloch y Schnei

der y Ch, danae Regan y Trewavas. Para el Atlántico Noroccidental, sólo la pri

mera ha sido registrada segfin Miller y Jorgenson (1973), 

La ocurrencia de esta especie fue muy escasa, se le encontró sólo en 3 es

taciones de aguas profundas localizadas en la región oceánica y al borde de la 

plataforma (Fig. 29A). 

Houde et .el· (1979) capturaron l~rvas escasas de este género en la región 

Nororiental del Golfo de México, La escasez de larvas encontrada en el presente 

estudio concuerda con los resultados de dicho autor. 

Además, los registros de larvas de esta especie, son los primeros para la 

región Suroriental del Golfo, 

Fam. Macrorhamphosidae 

Macrorainphosus scolopax (Linnaeus) 

Se capturaron tres ejemplares de esta especie en dos estaciones situadas 
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sobre la isobata de las 100 brazas (Fig. 29B), con densidades de 0.5 L. 

El rango de distribuci6n de esta especie abarca aguas templadas y tropic!!. 

les de todo el mundo. Los adultos son pelágicos, encontrados en aguas costeras 

y oceánicas a profundidades de 5 a 310 m; en algunas áreas se concentran en la 

superficie durante el d1a y van a aguas profundas durante la noche (Hardy, 

1978). En el Norte del Golfo de México, los adultos son raramente capturados -

(Hoese y Moore, 1977). 

De acuerdo con Hardy (1978) las larvas son pelágicas y asociadas a corrien 

tes superficiales. Houde .!:.!_al. (1979) capturaron larvas de la especie. en la re 

gi6n Nororiental del Golfo. 

Su escasa presencia en la zona, hacen suponer que su ocurrencia no es co-

mún en el área de estudio, como lo han senalado Hoese y Moore (1977) para el -

Norte del Golfo. 

Los registros de esta especie en la zona de estudio, son los primeros para 

el Sur del Golfo de México. 

Fam. Merlucciidae 

Merluccius ~ (Mitchill) 

Las merluzas fueron muy escasas en °1as colectas, capturadas en dos estaci~ 

nes localizadas al Noroeste de la Platafonna de Campeche, con densidades de 2.2 

y 0,6 L (Fig. 29C). 

Hardy (1978) registra su presencia en el Atlántico Occidental, indicando-

que los adultos se encuentran en o cerca del fondo, de 91 a 1170 m, realizando 

migraciones verticales. El mismo autor, menciona que el desove se produce en a

gua marina y los huevos son pelágicos. 

El registro de larvas de merluzas en el presente trabajo, es el primero P!!. 

ra la región. 

Fam, Bramidae 

~ Bloch y Schneider 

Se capturaron s6lo dos individuos de esta especie en aguas someras frente 

a Vera cruz ( Fig·. 290), 

Los miembros de la familia Bramidae son muy poco conocidos; los adultos--

del género ~rara vez se encuentran en la plataforma, generalmente se les 

halla en aguas profundas en el Norte del Golfo de México (Hoese y Moore, 1977), 



FIGURA 29. DIGTPJBUCION DE LA ABUllDANCIA DE Chauliodus sp (A), Macrorhamphosus scolopax (B), Merluccius 

albidus (C) Y~ sp (D) EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I. ABRIL, 1983. 
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De acuerdo con la literatura al alcance, no se tienen antecedentes de los 

hábitos reproductivos de las especies del género. 

El registro de larvas de Brama en este estudio, es el primero para la re-

gi6n Suroccidental del Golfo. 

Fam Pomatomidae 

Pomatomus saltatrix {Linnaeus) 

Se encontraron dos individuos de pez azul frente a Veracruz (Fig. 30A). 

Según Hoese y Moore (1977) su distribuci6n generalmente abarca todo el mu~ 

do¡ en el Atlántico Occidental, va desde Nueva Escocia, Estados Unidos hasta Ar 

gentina, pero es raro o ausente en los trópicos. Dichos autores senalan también 

que su presencia no es común en la costa atlántica de Estados Unidos, y que en 

el Noroeste del Golfo de México aparece cerca de la costa en los meses fríos. 

Walls (1975) menciona que es muy común a profundidades moderadas en el Norte -

del Golfo, y Ram!rez-Hernández y González-Pagés (eds.) (1976) la han encontrado 

en aguas mexicanas del mis1119. 

No se tienen antecedentes acerca de las áreas y épocas de desove de esta -

especie de acuerdo a la literatura al alcance, pero su escasez en el área podría . 
indicar que durante la época en que se realizó la colecta, no existió un desove 

importante de los peces azules. 

Fam. Tetragonuridae 

Tetragonurus atlanticus Lowe 

Se capturó sólo un individuo de esta especie frente a la desembocadura del 

Río Tecolutla )Fig. 30B). 

Según Martín y Drewry (1978) y Fahay (1983) la distribución de esta especie 

es circumtropical y en aguas de la plataforma continental, más común en el Pací 

fice Nororiental que en el Atlántico Noroccidental. Consideran que los adultos 

son meso o batipelágicos, asociados con salpas y celenterados, 

Los mencionados autores indican que el desove ocurre cerca de las costa y 

en la superficie, de invierno a primavera en el Mar Caribe. 

El registro de esta especie en el área de estudio, constituye el primero -

para la región Suroccidental del Golfo de México. 



FIGURA 30. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA 
0

DE Pomatomus saltatrix (A)• Tetragonurus atlanticus (B) Y ~
phaena hippurus (C) EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO. CAMPARA PROGMEX I. ABRIL, 1983, 
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Fam. Coryphaenidae 

Coryphaena hippurus (Linnaeus) 

Esta especie, llamada dorado, fue rara en las colectas. Se capturó sólo -

un ejemplar sobre la isobata de las 100 brazas al Este del área de estudio -

(Fig. 30C}, 

De acuerdo con Hoese y Moore (1977) y Walls (1975) la distribución de es 

ta especie es circumtropical. Estos autores han registrado su presencia en a

guas del Norte del Golfo de México. Ramírez-Hernández y González-Pagés (eds) 

(1976) indican su ocurrencia en ag•ias mexicanas del mismo, 

Los dorados adultos son pelágicos y particularmente abundantes en la Co

rriente del Golfo; se encuentran asociados a objetos flotantes en alta mar y 

grandes concentraciones de ellos se observan entre los O y 36 m y los 180 y -

1800 m de profundidad (Johnson, 1978). 

El mismo autor, informa que el desove de esta especie en aguas del Atlá.!!_ 

tico Occidental, probablemente sea mayor en Cabo Kennedy, Florida; indicando 

además que quizás ocurre en respuesta a alcanzar temperaturas más altas y por 

eso toma lugar primero en el Caribe (febrero) que en la Corriente de Florida 

(noviembre a julio con su máximo en marzo) o en la Corriente del Golfo (prin

cipio de verano). 

Su rareza en el área indicaría que el inicio de la primavera no es su é

poca principal de desove. 

d) Distribución Zonal de las Poblaciones. 

Atendiendo principalmente a la distribución de la biomasa, se han esta-

blecido 5 zonas, que en las Figuras 7 y 8 se denotan como grupos de estacio-

nes que forman núcleos distintos de biomasa zooplanct6nica y densidad ictio-

planctónica. 

Como puede observarse, existen dos zonas de alta biomasa zooplanct6nica 

y densidad ictioplanctónica, ambas formadas por estaciones ubicadas entre 10 

y 40 brazas de profundidad. La primera zona en la porción Sureste del área de 

estudio, denominada Zona A, comprende las estaciones 25, 28, 29, 30, 31, 32, 

37, 38, 39, 42, 47, y 48. La segunda zona situada en la porción Sur se le de

nomina Zona C y comprende las estaciones 12, 14, 17, 18, 19, 20 y 24, 

Otras dos zonas están hacia el límite de la plataforma y presentaron va

lores muy bajos de biomasa y densidad ictioplanctónica. La primera de ellas -
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situada en la porción Este del área se le denomina Zona B y está formada por 

las estaciones 33, 34, 35, 36, 43 1 44 1 45 y 46, próximas a zonas arrecifale~; 

de las cuales las estaciones 34, 35 y 44 son oceánicas y la estación 46 es la 

Onica situada sobre la isobata de las 40 brazas. Las otras estaciones están -

situadas sobre la isobata de las 100 brazas. La segunda zona, denominada Zona 

D, comprende las estaciones 10, 11, 15, 16, 21, 22 y 27, todas ellas situadas 

en las 100 brazas. 

La quinta zona, abarca la parte Oeste del área de estudio y se le denomi 

na Zona E; la cual comprende las primeras 9 estaciones. El valor promedio de 

biomasa y densidad ictioplanct6nica, fue intermedio entre los valores de am-

bos grupos de estaciones mencionados (A-C y B-D). 

Esta zonación corresponde en forma general con características batimétri 

cas e hidrológicas. Así, la Zona A es una zona somera muy amplia que compren

de la regi6n que ocupan las aguas "estancadas" y por lo tanto más cálidas y -

salinas senalada anteriormente (ver Hidrología). Excepto por las estaciones -

39, 47 y 48, esta zona casi se sobrepone con la que Sánchez-Gil et al. (1981) 

denominan también Zona A; lugar de transición de materiales terrígenos y sed.!, 

mentes calcáreos de la región. 

En la Zona C, se observa la mayor influencia de aguas continentales du-

rante la primavera, que corresponde a la época en que se realizó este traba-

jo. 

Las Zonas B y D son profundas, en las que las aguas del centro del Golfo 

ascienden y se mezclan con las de la plataforma, generando importantes áreas 

de mezcla en las que se excluye la influencia de aguas continentales, al me-

nos durante esta ~poca. 

La Zona E se caracteriza por una plataforma muy estrecha; de lo cual re

sulta una zona de mezcla entre las aguas neríticas y oceánicas. Estas últimas 

tienen una mayor influencia en la mezcla que las ner1ticas, por sus caracte-

r1sticas f1sico-químicas. 

Comparación entre Zonas Adyacentes 

Se conoce que la distribución del ictioplancton depende, al menos, de -

dos factores principales : el primero, es la propia biología de las especies 

y el segundo, el marco ambiental; el cual no podrá desligarse del primero y -

comprende, entre otros, parámetros tales como salinidad, temperatura, corrien 
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tes, disponibilidad de alimento y profundidad. 

Lo anterior, permite inferir diferencias en la diversidad y abundancia -

de los taxa ocurriendo e11 las distintas zonas. 

Las Zonas A y C, de alta biomasa, obtuvieron el menor número de taxa, 41 

en la Zona A y 38 en la Zona C, de un total de 76. 

Las Zonas B, D y E, con menos biomasa, presentaron una diversidad mayor, 

55 taxa en la Zona B, 45 en la Zona D y 51 en la Zona E. Esta diferencia en -

la diversidad se explica p0r la influencia de aguas oceánicas, que traen con

sigo otros taxa los cuales se suman a los propios de la zona nerítica. La Zo

na B además, posee los taxa propios del arrecife coralino de Cayo Arcas. 

Zonas A y B 

Al comparar las Zonas A y B, en relación a la diversidad de los taxa ocu 

rriendo en ellas, se observa que comparten 12 especies, 7 géneros y 19 fami-

lias (60%). Además, se observa que la Zona A tiene 3 especies y 2 familias ex 

elusivas, y la Zona B, tiene 14 especies y 5 familias no presentes en la Zona 

A. 

En relación a la densidad de los taxa compartidos, se observa que todas 

las especies y géneros fueron más abundantes en la Zona A, y de las 19 fami-

lias comunes, 15 fueron más abundantes en la Zona A y sólo 4 lo fueron en la 

Zona B. 

De los taxa compartidos, Gonostomatidae y Myctophidae, que pueden consi

derarse caracteristicos de aguas oceánicas fueron dominantes por su abundan-

cia en la Zona B; en tanto que ~· anchovia, !:!.· curema,Triglidae, Engraulidae 

y Gerridae entre otros, característicos de aguas someras, fueron dominantes -

en la Zona A. 

No obstante de ser los taxa exclusivo más diversos en la Zona B, su den

sidad fue menor que la de los taxa exclusivos de la Zona A. 

Las especies !:!.· jaguana y E.· árenarius exclusivas de la Zona A, mostraron 

una tendencia a habitar zonas costeras someras en el área de estudio, razón -

que explicaría su ausencia en la Zona B. En dicha zona, la presencia de H. -

flava,.!:!_. tenuis, !!: mucronatus, Q_. nigromarginatus, ~· moringa (larvas lept~ 

c~falas), Scopelarchidae y Chiasmodontidae entre otros representan taxa exclu 

sivos; la ocurrencia de estos taxa se explicaría por la influencia de las a-

guas oceánicas y la cercanía a los sitemas arrecifales. 
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Se ha mencionado una diferencia en cuanto a la densidad media del ictio

plancton, la que también es posible referir en cuanto a los componentes prin

cipales, así por ejemplo, en la Zona A los 6 primeros taxa más abundantes, G~ 

rridae (46,4 L), Gobiidae (28 L), _l!. ~ (211,5 L), Symphurus sp (15.9 L), 

Bothidae (15.6 L) y~· crysos (10.5 L) tuvieron densidades más altas que el -

componente principal de la Zona B, Gobiidae (9.4 L); cabe señalar que este ta 

xón fue el único común de los 8 componentes principales de la Zona B. 

La mayor densidad de los taxa del área somera puede ser consecuencia de 

que esta área es mucho más extensa que la profunda y que en la zona de mezcla 

la mayor fuerza provendrá de las aguas de la plataforma, en contraste a la P5: 
ca penetración de las aguas profundas hacia la plataforma. 

Zonas A y C 

Al analizar la diversidad de estas zonas, se observa que comparten 12 e~ 

cies 4 géneros y 16 familias (68%). De manera exclusiva se presentaron 3 esp~ 

cies, un género y 4 familias en la Zona A, y 4 especies y 2 familias en la Zo 

na C. 

De los 32 taxa compartidos por ambas zonas, 5 especies, 2 géneros y 8 fa 

milias fueron más abundantes en la Zona C, esto es, casi la mitad de los taxa 

comunes; la ligera menor abundancia en la Zona'c, se explica porque la Zona A 

es más extensa que la Zona C. 

Se considera que la presencia exclusiva de los taxa en cada zona es cir

cunstancial, !pues no existen argumentos suficientes que expliquen su presen

cia en una u otra región; así, Micropogonias sp y .9.• oglimun podrían haberse 

encontrado en ambas zonas y sin embargo se restringieron a la Zona C. Esta za 

na, no obstante de tener un menor número de taxa exclusivos, éstos tuvieron -

una densidad más alta que los de la Zona A, lo cual se puede explicar por la 

mayor cantidad de elementos biogénicos presentes en la Zona C que en la Zona 

A. 

Los componentes principales de ambas zonas fueron muy similares entre sí. 

De los 15 taxa más abundantes en la Zona A, 11 también forman parte de los 15 

primeros de la Zona C aunque no en €1 mismo orden de densidades. Lo que es no 

torio es la diferencia ictioplanctónica mucho más alta en la Zona e, donde S. 

anchovia y Engraulidae alcanzaron un promedio de más de 223 L, en tanto en la 

Zona A los gerridos que representan la máxima densidad, s6lo alcanzaron 46.4L. 
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Zonas B y D 

Estas zonas, por el hecho de comprender estaciones situadas en aguas pr~ 

fundas y al borde de la plataforma, con una clara influencia de aguas oceáni

cas comparten un alto porcentaje de sus taxa (61%), no obstante, por no encoE_ 

trarse en la Zona D aguas arrecifales, se esperaría que todos los taxa que -

ocurren en ella se presenten también en la Zona B, más no todos lo que ocurren 

en ésta, deberán presentarse en la Zona D. 

El análisis de la diversidad de los taxa de cada zona, revel6 que, de -

los taxa compartidos por ambas zonas se encuentran 13 especies, 4 géneros y -

21 familias. Para la Zona B fueron exclusivas 13 especies, 1 género y 3 fami

lias; y para la Zona D, 3 especies y 4 familias. 

Con respecto a la densidad de los taxa compartidos, 7 especies, 2 géne-

ros y 13 familias fueron más abundantes en la Zona D (58%); sin embargo, con 

excepción de los gobidos, presentes en zonas arrecifales, que fueron mas abun 

dantes en la Zona B, estas diferencias en densidad fueron muy pequenas. 

Entre algunas de las especies exclusivas para la Zona B se encuentran H. 

flava, !!: tenuis, !:!: ~· ~· nigromarginatus, G. moringa y N. mucronatus 

(larvas leptocéfalas); y !5.· pelamis, !!: ~:!.y L. fasciatus fueron exclusi 

vas para la Zona D. La abundancia de los taxa exclusivos en la Zona D fue me

nor que los de la Zona B. 

De los 10 taxa más abundantes en ambas zonas, 9 estuvieron compartidos, 

con lo cual se establecerla una semejanza entre las dos. 

Zonas C y D 

Estas zonas fueron las que presentaron el más fuerte contraste en su bio 

masa zooplanctónica, lo cual conducirla a esperar grandes diferencias en cuan 

to a la diversidad y densidad ictioplanct6nica. 

Entre los taxa compartidos por ambas zonas figuran 10 especies, 4 géne-

ros y 15 familias, que representan el 53.7%. 

En la Zona C ocurrieron 6 especies y 3 familias exclusivas; y en la Zo

na D se presentaron 6 especies y 11 familias que no estuvieron presentes en -

la Zona C. 

De los 29 taxa compartidos, sólo una especie y 4 familias (17%) fueron -

más abundantes en la Zona D, entre las que destacan Myctophidae y Gonostomat.!_ 

dae, caracter!sticas de aguas oceánicas. De los taxa que mostraron una densi-
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dad m4s alta en la Zona C, cabe sefialar a los Engraulidae, Pomadasyidae, Ge-

rridae y.!!:~· característicos de aguas ner!ticas. Esto parece indicar -

que las áreas se mezclan fuertemente siendo mayor la intensidad del gradiente, 

si así pudiera expresarse, desde la zona costera hacia la oceánica. 

En la Zona D pueden anotarse como taxa exclusivos del área a Serranus sp, 

Anthias sp, ~· ~. ~· scolopax, Bathylagidae, Congridae y Synaphobranch.!_ 

dae, entre otros, los cuales fueron sumamente escasos, a veces representados 

en el área por un s6lo espécimen, pero que de cualquier forma su presencia en 

la Zona C deberá considerarse totalmente accidental por tratarse de especies, 

géneros e incluso familias que habitan preferentemente en zonas profundas al 

borde de la plataforma. 

En la Zona C se encontraron a§.• anchovia, !:!: jaguana, _e:_. arenarius y§_. 

borealis entre otras. especies como exclusivas. La densidad de estos taxa ex-

elusivos fue mucho mayor que los de la Zona o. 
De los 10 taxa más abundantes en ambas zonas 7 fueron comunes. La dife-

rencia en densidad fue notoria, pues los mict6fidos, tax6n más abundante de -

la Zona D. (8,5 L) apenas sí corresponden con el 8° lugar en abundancia de la 

Zona c. 

Zonas C, D y E 

Al analizar la diversidad de truca de las zonas C, E y D, de alta, media

na y baja biomasa respectivamente, se observ6 que compartieron 8 especies, 4 

géneros y 14 familias. Además, las Zonas E y C compartieron 4 especies y una 

familia, y las Zonas E y D, 2 especies y 3 familias. En total, los taxa com-

partidos por la Zona E con cada una de las otras 2 zonas (C y D), fueron 31. 

Esto es, el 59\ con la Zona e, y el 52\ con la Zona D. 

Los taxa exclusivos de la Zona E (no presentes en ninguna de las otras 2 

zonas) fueron, 9 especies, un género y 5 familias. La Zona C present6 4 espe

cies y 3 familias no registradas en la E, y la Zona D obtuvo 6 especies y 8 -

familias no presentes en la E. 

Por lo que respecta a la densidad de los 31 taxa compartidos por las 3 -

zonas9se observ6 que 18 (69%) fueron más abundantes en la Zona C, entre los 

que figuran principalmente ~· ~· M. ~· Symphurus sp, Bregmaceros -

spp, Pomadasyidae, Gobiidae y Bothidae entre otros, taxa caracter1sticos de -

aguas someras; 3 (11.5\) fueron más abundantes en la Zona D, entre los que --
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nuevamente figuran Myctophidae y Gonostomati.dae, grupos característicos de -

aguas oceánicas; y 5 (19%) fueron más abundantes en la Zona E, como ~· pela-

mis, E.· crysos y E.· punctatus, l¡¡.s 2 primeras especies sel\aladas como habitan 

tes de aguas someras, y la última como nerítica-oceánica. 

De los taxa compartidos sólo por E y C (ausentes en D), figuraron~· an

chovia, !.!: jaguana, ~· borealis, Microdesmus sp y Blenniidae, todos ellos de 

aguas someras; y por las Zonas E y D (ausentes en C), estuvieron las especies 

E.· teres y Serranus sp, las cuales mostraron una tendencia a distribuirse en 

aguas profundas y al borde de la plataforma. 

Los taxa exclusivos de la Zona E, constituyeron tambien una mezcla de -

componentes oceánicos como E.· pauciradiatus" ·!'._. cyanophrys y Chiasmodontidae, 

y neríticos, como Q.• saurus y E.· alletteratus. 

e) Desovantes de Primavera 

En el presente estudio, realizado al inicio de la primavera de 1983, las 

12 especies determinadas más abundantes en las .colectas fueron : S. anchovia, 

Symphurus sp, E.· crysos, Diplectrum spp, !.!.• jaguana, !'._. octonemus, ~· thazard, 

Bregmaceros spp, E.· arenarius, Microdesmus sp y E.· punctatus (Cuadro 3). 

De estas 12 especies, seis han sido sel\aladas por Houde (1977a), JuáI"ez 

(1975), Mantolio (1976),y Martín y Drewry (1978) como típicos desovantes del 

periodo cálido (primavera-verano), tales son: M. ~· Symphu~us sp, f.· EJ:l_

sos, !'..· octonemus, ~· thazard y H. jaguana. Otras dos especies, han sido sel\!!, 

ladas por Aprieto (1974) y Houde et al. (1979) como desovantes de todo el ano 

sin definir una ~poca principal, tales son:~· anchovia y Q· punctatus. Una -

mAs, cuyo desove se presenta durante el invierno y la primavera, es el caso -

de E.· arenarius (Tapia-Garcia, 1985); y las tres últimas, de las que no se -

tienen antecedentes, Diplectrum spp, Bregmaceros spp y Microdesmus sp, se po

dr1an considerar como desovantes del inicio de la primavera. 

Estos resultados, permiten reafirmar el conocimiento general de que en -

aguas tropicales y semitropicales, donde la escasa variación térmica anual con 

duce a que algunas especies desoven a través de todo el afio, sin denotar una 

~poca principal; como ha sido senalado para~· anchovia y Q_. punctatus, sien

do la primera especie la más abundante en las colectas. 

Otras especies, en estas latitudes, presentan una época principal de de

sove y se constituyen en los elementos predominantes de la comunidad ictio--
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planct6nica, como las seis especies senaladas como t~picas desovantes de la -

estaci6n primavera-verano. 

Al observar los resultados obtenidos, se advierte que aparecen especies 

raras o poco abundantes, como: ~.' pelamis, E. alletteratus, ~· oglinum y ~. -

~· las cuales, sin embargo, han sido catalogadas como desovan tes del pe·

ríodo c!lido (Aprieto, 1974; Houde, 1977c; Juárez, 1974b). Esto podría expli

carse porque la ~poca de muestreo (inicio de primavera) no coincidió con la -

estaci6n de desove (primavera-verano); o que, atin no se conoce lo suficiente 

acerca de los factores que influyen en la reproducción de estas especies. En 

consecuencia, es de absoluta necesidad continuar con este ripo de estudios si 

realmente se desea conocer la ecología de las diversas especies que constitu

yen la comunidad ictioplanct5nica en las aguas del Sur del Golfo de M~xico. 
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CONCLUSIONES 

1. La distribución de la biomasa zooplanctónica mostró una tendencia general 

a la disminución de sus valores hacia aguas profundas. Los máximos valores 

encontrados se localizaron frente a las Lagunas Del Carmen y Hachona y en 

la parte media de la Plataforma de Campeche. 

2. La distribución del ictioplancton correspondió en términos generales a la 

de la biomasa zooplanctónica. 

3. Del material ictioplanctónico colectado en el Sur del Golfo de México, se 

lo&raron determinar 55 familias, 42 géneros y 41 especies. 

4, Las familias dominantes por su abundancia fueron Clupeidae, Engraulidae, 

Gerridae, Gobiidae y Mugilidae, Estas familias constituyeron más de la mi

tad de la captura total ( 65 • 24 % ) • 

5. Las especies Sardinella anchovi~, Mugil ~· Symphurus sp, caranx crysos, 

Diplectrum spp, Harengula jaguana, Polydactylus octonemus, Auxis thazard, 

Bregmaceros spp, Cynoscion arenarius, Microdesmus sp y Decapterus punctatus 

fueron las más abundantes entre las especies determinadas. 

6, Las especies de los géneros Diplectrtun, Bregmaceros y Microdesmus, por su 

abundancia se podr1an considerar como desovantes del inicio de primavera en 

la zona de estudio. 

7. En las zonas de mezcla de aguas oceánicas y neriticas, se tuvo la mayor di

versidad ictioplanctónica y la menor biomasa zooplanctónica, en tanto que en 

las zonas neritico costeras se registró la mayor biomasa pero con menor di

versidad. 

8, Las especies Sardinella anchovia, ~~.!. ~· Harengula jaguana, eynoscion 

arenarius, Auxis thazard,Polydactylus octonemus, Symphurus sp, l\regmaceros 

spp y~~ muestran una distribución caracter1stica de aguas neríti 

cas. 
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9. Las familias Gonostomatidae y Myctophidae se distribuyeron esencialmente en 

aguas profundas y al borde de la plataforma continental. 

10. Las especies _Hildebrandia flava, Hoplunnis ~. !!.:_ ~· Neoconger 

mucronatus, Gimnothorax nigromarginatus y Q_. moringa se distribuyeron en 

aguas cercanas.a los sistemas arrecifales. 

11. Se registra por primera vez la presencia de larvas de Anthias sp, Hernanthias 

vivanus, Cubiceps pauciradiatus, Psenes cyanophrys, Gimnothorax moringa,· 

Hildebrandia flava, Neoconger ~~· Chauliodus sp, Macrorhamposus ~

lopax, Herluccius albidus, Brama sp y Tetragonurus atlanticus en el Sur del 

Golfo de M~xico. 
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