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1. INTRO])UCCIO:~ 

Gerres ciner~us (~albaum, 1792) pertenece a la familia Gerrei 

dae y al grupo de peces denominado "mojarras marinas", en Pª2:. 

ticular recibe el nombre comGn de mojarra plateada, pre<lomina 

en las capturas en el litoral del Estado de Chiapas y f<'rma 

parte de una pesquería multiespecífica, artesanal, la cual es 

tá integrada en su mayoría por peces bent6nicos, entre los 

que se encuentran distintas especies de mojarras marinas como 

_Q_~~P-~~~~ .E.C:~:'ia~ (Cuvier, 1830). ~ug~~~ linea tu~ (Hum

boldt y Valenciennes, 1821) y ~ucinostomus ?Jelanopterus (Ble

cker, 1863), mismas que son capturadas en volGmenes más pequ~ 

ños. 

La mojarra marina como recurso, es importante desde el punto 

de vista nutricional y comercial; en 1979 y 1980 la producci6n 

nacional de mojarras fué de 7531 y 9481 toneladas respectiva

mente, incrementándose a 11,400 toneladas en 1985 (Anuario Es

tadístico de Pesca 1979, 1980 y 1985). Tiene amplia demanda 

en el mercado nacional, regional y local, debido a la calidad 

de su carne y a su disponibilidad a lo largo del año. 

En la pesquería de la mojarra se explotan simultineamente va

riac especies, sin que la diversidad específica sea un gran i~ 

conveniente para la actividad comercial, son especies que reg~ 

larmente ocupan las mismas áreas y pueden ser capturadas con 

las mismas artes de pesca, entre estas especies se encuentran 

juveniles de corvinas, robalos, pargos, lisas y muchas otras. 

En este caso las mojarras marinas son separadas del resto de 

las especies para su venta, por tener un valor comercial y de

manda mayor que las demás especies acompañantes en estado juv~ 

nil. 

Este trabajo trata sobre un análisis de edad, crecimiento y de 

c á 1 c u 1 o s s o b r e e :' i s t e n e i a s p o b 1 ¡¡ c i o 11 a 1 e s d e c;_c:.::_r e ~ E i 11 e _i::_e~ en 
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la costa de Chiapas. Se eligi6 el estudio de esta especie 

debido a su importancia como recurso econ6mico y por el bajo 

nivel de conocimientos que sobre su Biología y Pesquería se 

tiene en la actualidad. 

Conocer el ritmo de crecimiento de los peces a escala indiv! 

dual, resulta de esencial importancia en la evaluaci6n pobl~ 

cional de cualquier recurso, ya que el incremento en talla y 

peso reintegra la biomasa perdida en las capturas comercia

les. El conocer la edad de los peces permite calcular la ta

sa de crecimiento como informaci6n necesaria para la compren

si6n de la dinámica poblacional de una especie. La estima

ci6n precisa de la edad de los peces, es fundamental para re

solver problemas inherentes a su ciclo de vida, como la tasa 

de crecimiento, edades en la madurez, edad de desove, longev! 

dad, tasa de sobrevivencia, coeficiente de mortalidad total 

y otros parámetros poblacionales . 

1.1 Antecedentes 

Gerr~ cin~ ha sido estudiada desde el punto de vis

ta sistemático por Jordan y Evermann (1962), ~eek y 

Hildehrand (1925) y Curran (1942). 

En Mexico, particular importancia tiene el trabajo de 

Aguirre-Le6n, Yafiez-Arancibia y Amezcua-Linares (1982), 

presentan una revisi6n taxon6mica de las especies que co~ 

prende la familia Gerreidae, en la Laguna de Terminas, 

Camp., con anotaciones sobre la distribuci6n, abundancia 

y aspectos ecol6gicos de las mismas, 

Otras investigaciones taxon6micas han sido realizadas por 

Berdegue (1954 y 1956), Alvarez del Villar (1970), Castro 

Aguirre (1978), Kesendez (1981); otros mas únicamente la 
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mencionan o señalan su.importancia, Ramírez, Arvízu y 

Páez (1965), Carranza y Arnezcua-Linares (1971) 

y Reséndez (.1975). 

G. cinereus se distribuye en ambas costas de América. 

En el Atlántico desde Bermudas y Florida hasta Brasil; 

en el Pacífico desde el Golfo de California a Perú 

(Castro-Aguirre op. cit.) (Fig. 1). 

Localidades Mexicanas: Arroyo San José del Cabo, Bahía 

de La Paz, Bahía Concepci6n, Bahía Magdalena, B.C.S,, 

Río Presidio y esteros de aguas sal6bres a lo largo de 

las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, Bahía de Cha

rnela, Jal. Sistema Lagunar costero de Guerrero. Lagu

na Oriental y Occidental en Oaxaca. Laguna Mar Muerto, 

Estero La Palma, Chis., Laguna de Tamiahua, Alvarado, 

Ver,, Laguna de Términos, Carnp., Tarnpico, Tams., Carrnen

Machona-Redonda, Tab. y Nichupté y Boj6rquez, Q. Roo. 

Es una especie de hábitos marino-estuarinos, habita fon

dos arenosos y fangosos; en su estado juvenil penetra a 

las lagunas, estuarios y ambientes de manglar en donde 

encuentra protecci6n y alimento, para alcanzar la madu

rez sexual, Cervigon (1966). Probablemente tambien se 

reproduce dentro de las lagunas litorales de Chiapas, 

puesto que su captura se reporta todo el año. Se les 

encuentra además en las desembocaduras de los ríos; oca

sionalmente se captura durante los lances camaroneros en 

mar abierto a profundidades que no exceden las diez bra-

zas (Castro Aguirre op. cit.). En el sistema lagunar li 

toral de Guerrero la reportan en temperaturas de 28 a 

3lºC y salinidades de 15 a 34 o/oo (Yañez-Arancibia 1978). 

En la Laguna de TérQinos, Camp. se distribuye s6lo en a~ 

bientcs con mayor influencia marina y tolera amplios ran 
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gos de temperatura (Aguirre, et al 1982); cambien se ha 

registtado en profundidades entre 1.30 a 2.5 m en am

bientes con abundante Thalassia ~studinum a temperatu

ras de 27.2 a 29.4ºC y clorinidades de 12.3 a 19.5 o/oo, 

(Reséndez 1981); este mismo autor la reporta en lus la

gunas de Nichupté y Bojorquez, Q. Roo, en salinidades 

de 29.6 o/oo para Verano-Otoño y temperaturas de 30.5ºC. 

Por lo ta~to, esta especie es eurihalina y euriterma, 

de acuerdo a su amplia tolerancia a condiciones de sali

nidad y temperaturas variables. 

Los estudios biol6gico-pesqueros de esta especie son es-

casos. Gerres cin_!:!__e_us tie:ic hábitos alimentarios del t:í:_ 

po omnívoro con preferencia de vegetales, peces, molus

cos, crustáceos, ostracodos, copépodos, anélidos e insec 

tos. Conforme crece,la alimentaci6n se hace más variada 

(Yañez-Arancibia op. cit., Randall 1967, Austin y Austin 

1971, Austin 1971, González y Rodríguez 1983). 

Respecto a la reproducci6n, se ha observado en Cuba (Al

varez-Lajonchere, 1983) que la especie alcanza su madu

rez sexual a los 200 mm y 170 mm de longitud furcal en 

hembras y machos respectivamente, presenta 2 épocas de 

desove masivo entre mayo a septiembre y diciembre a ene

ro. 

Existen datos aislados del tamaño de G. cinereus,(Resé~ 

dez 1981) reporta organismos hasta de 210 mm de L.T. 

en la Laguna de Términos, Camp.; Berdegué (op. cit.) ci

ta tallas máximas de 35 cm de longitud en la costa nor

occidental de ~éxico. En Venezuela, Cervigon (1966) me~ 

ciona que la talla de 364 mm de L.T. se encuentra muy 

cerca del límite miiximo y a 358 mm de L.T. tiene un peso 

de 650 gr; FAO (1977) señala que en la zona del Caribe 
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los individuos alcanzan 30 cm de longitud; Guitar (1977) 

en Cuba y Villa (1982) en Nicaragua, mencionan que algu

nas organismos llegan a medir hasta 4~ cm de longitud. 

Alvarez Lajonchere (op. cit.) al estudiar edad y creci

miento de G. cinereus en 210 ejemplares para un ciclo 

anual emplea escamas y la segunda espina de la aleta 

anal, concluy6 que las marcas de las espinas son de cre

cimiento y señala que se forma una impresi6n anual en el 

mes de noviembre. Mediante el modelo de Von Bertalanf fy 

obtuvo: longitud infinita (Ló?) 280 mm; la constante de 

crecimiento (K) = 0.65 y la edad te6rica del pez cuando 

su tamaño es cero (to) 0.0014 años. 

Otros autores han realizado estudios similares en moja

rras, Austin (1971) usa técnicas estadísticas con 

Diapt:._i:_~ .E_l:ombe~ y concluye que el crecimiento es li

neal en los peces j6venes hasta los 70 mm (7 meses), su 

promedio de crecimiento es 10 mm por mes. Los peces de 

70-100 mm de longitud (12 meses) crecen a un promedio 

mensual de 9 mm. Después de un año el crecimiento por 

mes baja a 5 mm Etchevers (1978), para la misma especie 

en el sur de Margarita, Venezuela, siguiendo el modelo 

de Von Bertalanffy, obtiene: K = 0,666; To = 0.0033; 

L m = 204 mm, 

En base a datos de 13 cruceros Grande-Vidal (1983) eva

luó los recursos demersales del Golf o de California; o~ 

tuvo una biomasa explotable de 8961.6 Kg de mojarra ma

rina para la temporada de 1978-1980. 

Los factores abi6ticos de la Laguna Mar Muerto han sido 

poco estudiados, Huerta y Tirado (1970) citan los si

guientes valores de temperatura, salinidad y contenido 

de oxígeno en la Laguna ~,r Muerto: 
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Primavera Verano Otoño Invierno 

Temperatura ºC 26 32 29 28 

Salinidad o/oo 32 32.9 18.8 36.6 

Oxígeno ml/l l. BY 6. ;;,4 4.3 4. 6 7 

Reyna (1986), en el período comprendido de octubre de 

1985 a julio de 1986 reporta valores de temperatura y sa

linidad medias mensuales, las primeras entre Z7.3 y 

32.3ºC que corresponden a diciembre y julio respectiva

mente y salinidades entre 26.5 y 60 o/oo en los meses de 

octubre y mayo, 

1.2 Objetivos 

Los objetivos de este estudio, consisten en: 

-Descripción de Ge~ cinere~ en la Laguna ~lar Muerto, 

Chis. 

-Determinar edad y crecimiento de G. cinereus en longitud 

patrón y peso. 

-Reconocer algunos parámetros básicos de su dinámica po

blacional, tales como la tasa de sobrevivencia, los coe

ficientes de mortalidad total, natural y por pesca, la 

tasa de explotación y la biomasa explotable de la mojarra 

marina. 

-Hacer un análisis :iistórico del comportamiento de la pes

quería de mojarra en el período de 1968 - 1985, 
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2. AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Mar Muerto forma parte de los estados de Oaxaca 

y Chipas. El estero La Palma est5 ubicado en el Estado de 

Chiapas. La Laguna del Mar Muerto en su mayor parte perten! 

ce al Estado de Oaxaca, se encuentra localizada en el Golfo 

de Tehuantepec entre los maridianos 93° SO' y 94º 25 1 y los 

paralelos 15º 58' y 16° 17' tiene una extensión aproximada 

de 60 Km de Este a Oeste y de 12 Km de Norte a Sur (Fig. 2). 

Cervantes Castro (1969) reporta profundidades m5ximas de 6 m. 

La barra de Tonal& se extiende aproximadamente 1,500 metros 

de Norte a Sur, dicha barra permanece abierta durante todo el 

año y es debido a ello principalmente que la Laguna presenta 

una gran productividad (Ramos, 1985). La población m5s próx~ 

ma a este punto se conoce como Paredón y se ubica en 2 Km al 

norte de la boca. 

El estero La Palma, se localiza en lh latitud 15°00 1 y 15°16' 

y longitud 92º56', a 27 Km del Municipio de Acapetahua, Chis. 

al cual pertenece y a 35 Km de Acacoyagua. (Fig. 2). 

En las localidades antes señaladas, se encuentran estableci

das las sociedades cooperativas de producción pesquera: "La 

Palma", "Barra de Zacapulco", "El Paredón" y "Pescadores del 

Paredón", S.C.L., así como grupos de pescadores que operan l~ 

bremente. Esta es una pesquería artesanal, en la que se em-

plean aGn los cayucos, lanchas de madera con remos y en menor 

escala, lanchas de fibra de vidrio con motor fuera de borda. 

Las capturas se realizan en aguas poco profundas entre 3-4 me 

tros. Como artes de pesca son utilizadas atarrayas de 2-5 cm 

de abertura de malla, redes agalleras entre 100 y 500 metros 

de longitud y 6 a 7 metros de altura; chinchorros de 250 bra

zas (450 m), con una malla en la bolsa de 2 pulgadas de aber

tura. El chinchorro es manejado por 12 pescadores en 2 lan

chas, las agalleras por 3 a 4 h~mbres, las atarrayas por un 
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hombre, las faenas de pesca son variables en tiempo y hora

rio, puediendo ser de las Oq.00 a 16.00 Hs., 18.00 a 24.00 

Hs. y de 03.00 a 10-11.00 Hs. En particular, para la pesca 

de la mojarra y afines, se emplea comunmente las atarrayas. 

2.1 Flora y Fauna 

Sánchez, Cruz, Huerta y :·!endoza (19-72) con.tribuyeron al 

estudio de la flora en la Laguna Mar Muerto, mencionan 

5 asociaciones de vegetales: Helostadiou, Hidrostadion, 

Pleon, Plancton y Epifitas, solamente mencionamos algu

nos ejemplos. 

Helostadion: Vegetaci6n arraigada dentro del agua con la 

mayor parte de las plantas fuera de ella. (Corresponde 

al manglar) Las especies de manglar comunes en ~sta 

Laguna son: ~°-nocar~ ~~ctus (mangle prieto, boton

cillo), Rhizophora mang~ (mangle rojo' y Avicenia 

_germinans (_madresal); las tres especies conviven en to

do el litoral pero la dominancia es alterna. Acompafian 

al manglar en terrenos sobresaturados de agua pero arra~ 

gados fuera de ella, las siguientes especies: Pros_opis 

laevigat~, Sesuvium ~~~cas_!..'.:__~ y otras. 

Hidrostadion (Baphostadion): Es la vegetaci6n arraigada 

en el fondo pero que no sobresale de la superficie del 

agua, ejemplos ~~ºP°-_r:_~ oerstedii, Halodule pin~olia, 

Gracilaria sjoestedtii, etc. 

Pleon. Epipleon: Vegetaci6n no arraigada y flotando en 

la superficie ~Y:1.f2~~ ~i:_s_~~22_~, Osc:g~atori<: 

ni~ro~i.E_~~~~· ~E~~~li~~ ~~~~~· etc. Otros estudios han 

sido realizados por rnuerta y Tirado 1979, Santoyo y 

Signoret 1979). 
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En el estero La Palma se encuentra R_l~izophora :nangle 

(mangle rojo). y Lagunc_ulatj_<: _1~~.9-1'.1 .. ~~ (mangle blanco) 

La vegetación (Epipleon2 se compone de pequeños manch~ 

nes de Eichhornia crassipe~ (lirio acuático) y otras. 

Respecto a la fauna, Alvarez del Villar y Díaz Pardo 

(1972), mencionan a moluscos pertenecientes a más de 10 

familias, entre los que destacan las familias y especies 

mejor representadas: Neritidae .!_11eodox~ luteofasciatus, 

Mytilidae Mytella stringata. Cerithiidae Cerithidea 

pulcha y Veneridae ~ion~ oblit~~: de los crustáceos 

reportan 3 especies de camarón Pena~ ~~~~~~. !'..· 
~lii_orniensis y .!'._. ~.J.irostri~ y la jaiba comun del g~ 

nero ~llin~ctes. Son numerosas las especies de peces 

que se reportan en la literatura, Reyna (1978), cita 64 

especies entre las que tomaremos de ejemplo por compar

tir el mismo habita con Ger~~ cinere~ las siguientes: 

lisa (~lug_iJ:. ~_e~~~), lebrancha (I:!_. E .. ~~E-~~), robalo 

(_g~~~jJ~l!_~ E._obali.!:_~), pargo (Lutjanus gut~) y moj_<: 

rra china piap te!~ .IJ~~vi anus. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1 Colt:cta 

3. 2 

El r,:oiteri.11 biológico utilizado en el presente estudio 

consisti6 en 1718 ejcmplAres, nbtenidos por mu~streos 

al ;;zar de la captura c:omerci;;J en la L;,¡;una ~·Ln '.focrto, 

d u r .· r1 te L' l pe 1: í o do r 01~ pre n <l i. u o e a l r L' e J ,,, "' s ,¡e ju l i. o .Je 

1979 y ~~yo de 1980, excepto el 1;1es de 1ni11·zo, asi como 

n n ··: 11 es t re o m as i v o de 2 5 O r~ j (:: rn p l :J r (.l s 1w e ;1 l i z ;1 <lo en e 1 

mes de noviembre ele 1986, .1Jem3s, en el. Estero La Palma, 

se reali~aron 3 nuestrcos un julio y octubre de 1979 y 

en ~oviewbre de 1986. 

Lo.'3 ~;cecs fnt:rlJn t:H!di11os run un fcti01netro y se pe.~-;aron 

t~on tna Ufiscula g13.11•1tc·1·i_:1 c.011 t"::.:2.p<1c:iciJd de 2 Kg. Los 

par1~1ct1~os l1íu~~~~i.ct)S l-or~cspo11<l~n a r;.cdidns de l.011gi-

tud total (L.T.), ],,.11,irud patrón (L.P.), longitud fur-

ca 1 ·:L. i'. ) y ,., L \·La l . De un níL1ero total ele 755 pe-

C!~S, ~-:l· ..: ¡ ..i i: : ;; t_ :1 1. r c J O y 2 O 1..: .'.l e ;1 ff1 J. s to ~:10 el u s de l .:i re 

gión c~r~ana a las alctas r~ctoralcs o por debajo de ~s 

t tl s ·.~ n e ~1 d 3 un o <le~ P. 11 os , ~ ~ 1 .-i r r~ :í n 1] es e en so h t~ e e o n sus 

res~~t~tivos dntos. 

2 ) O :111 e· s L r él s r} e t...: ·~ 1 : 

L'1bc::1rorio 

e j ~ · ? l :i ,. e s , p · 

c.l~n de Gei-res 

1:n for::;1 1·l q).11:ii.C:nt.:iria se to~--~ilfOn. 

., i ,, ;;; b r e ck 1 9 8 6 . 

'l- s m r~ r 1 s t ·i Las y m o r fo 1 ó g i e as rl e 7 

ificcLi:n, se reali26 lu de~cril 

'1~. 

P ;ir a d .3 ~ • r .·. i n. • r .:· •l •. J y •: n. e i :;, i. "'n to .¡e 1 a m o j arra p 1 ate a -

d a ~2 u 1 f ~-; ~ ero n 2 t i pos b 5 si e os de in forma el ó n b i o J ó g i c. a : 

a p2:r i 1 de la lect·11rd de l !..·><>•1L1s y por frecu0ncins de ta 

1 las. 
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Las escamas, para su análisis, fueron tratadas con hi-· 

dr5xido de amonio al 10% dejindolas inmers~s en el lí

quido durante 24 horas en cajas de petri. Posteriormen

te se lavaron con agua corriente, eliminando los rnstros 

de materia orgánica con las yemas de los dedos; en segu~ 

da se eligieron 6 escamas con el auxilio de una lupa de 

mano, y se montaron entre dos porta-objetos fuertemente 

adheridos con papel adhesivo. Finalmente se ~ligi6 una 

de ellas para su lectura y medici5n, empleando un micr~ 

proyector Baush & Lomb con ojetivo 4X. La lectura de 

las escamas de noviembre 1986, se llev5 a cabo en un mi 

croscopio estereosc5pico; éstas no se midieron. 

En el reconocimiento de la estructura de la escama se 

observaron anillos, estrías o circulitos, radios, foco y 

ctenidios. Como norma, Fara tener mejor índice de confia 

bilidad, las escamas se leyeron 3 veces: En la primera 

lectura, se observaron con detenimiento los anillos a 

fin de establecer cuales iban a considerarse como verda 

deros, teniendo especial cuidado en examinar el borde 

de la escama, el cual es un importante indicador de la 

formaci5n de un nuevo anillo. Así, he considerado ani

llos verdaderos, aquellos que estaban completos y níti

dos o bien las alteraciones de las estrías cerca de los 

anillos. 

La segunda lectura se hizo como rutina para corroborar a 

la primera; en la tercer lectura se efectuaron las medi

das, tomando la distancia entre el foco y el primer ani

llo, de éste el segundo y así sucesivamente. Finalmente, 

se tom5 la medida entre el foco y el borde de la escama. 

Las medidas obtenidas de los anillos se trabajaron me

diante el m~todo de Lea (1910) citado por FAO (1982), 
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resumido en la siguiente expiesi6n: 

Ln rn 
-R- L 1 

donde: 

rn Radio del anillo 

R Radio de la escama 

L Longitud patrón observada 

Lh-= Longitud patrón calculada 

La constante de Lee (1920)0 factor de corrección se ob

tiene de la ecuación: 

R a + b L.P. 2 

a = representa la longitud del cuerpo al momento de la 

formación de las escarnas 

b representa la tasa de crecimiento de L.P. en rela

ción al radio de la escarna. 

La constante de Lee se aplica en la expresión 1 para co

rregir las longitudes patrón obtenidas, quedando: 

Ln 
rn 

---R- (1-a) + a •.•.••. 3 

Estimación de la longitud patrón promedio del pez para 

cada edad, por este método. 

un sistema Crommemco C-10. 

Los datos se trabajaron en 

Los datos de las frecuencias de tallas de 1718 ejempla

res fueron agrupados en intervalos de 1 cm desde el de 

menor al de mayor talla y se llevaron al papel de proba

bilidades para la identificación de los grupos de edad 

de acuerdo con el método ·de Cassie (1954). 
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Se estimaron 2 regresiones lineales de longitud patr6n

longi~ud total y longitud patr6n-longitud furcal. 

Siguiendo el m¡todo de mínimos cuadrados se hizo el ani 

lisis de los datos de longitud y peso, ajustándolos a 

una regresión geom¡trica de la forma. 

a (L.P.)b ............... .. 4 

donde: 

W peso en gramos 

a constante que indica la ordenada al origen 

L.P.= Longitud patrón 

b exponente cuyo valor indica el tipo de crecimiento, 

isom¡trico si es cercano a 3 y alométrico si ocu

rre lo contrario. 

y cuya forma logarítmica puede ser expresada como sigue: 

Log W log a + b log L.P. 

El cálculo de la longitud máxima promedio (.L oo) y del 

coeficiente de crecimiento (k) se hizo según el método 

de Ford-Walford (FAO, 1982), al obtener la regresión: 

Le + 1 a + bLt ............. . 5 

donde: 

L oo. k - loge b ..•..•. 6 

donde: 

representan las longitudes correspondie~ 
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tes a edades consecutivas separadas por un.intervalo de 

tiempo constante, el cual puede ser un año, nn mes, una 

s.emana, etc. (_P a u 1 y 19 8 3) • 

El valor del par5metro teórico de ajuste (t 0 ), se deter

minó partiendo de la ecuación general de Von Berthalanffy, 

la cual fu¡ transformada a su forma lineal quédando como 

sigue: 

Log (_L oo - Lt) (Log L + K t 0 ) - kt ...• 7 

Haciendo la regresión de loge (L oo - lt) en función de t, 

se obtiene que el valor de la ordenada al origen es loge 

L ro - Kto, de donde to es estimado en base al conocimien

to de los otros 2 parámetros. 

Conociendo el valor de la longitud asintótica y la rela

ción longitud patrón-peso total, se ajustaron estos valo

res a la ecuación que describe el crecimiento tanto en 

longitud como en peso de acuerdo al modelo de Von Berta~ 

lanffy (1938) cuya expresión matemática es: 

LP -. L oo ( 1 - e - k ( t - to» 

y 

8 

W W oo (1 - e- k(t - to) b ••••••••••• 9 

dond.e: 

LP longitud patrón del pez a la edad t. 

Wt peso del pez a la edad t 

LP oo longitud máxima promedio que el pez puede al-

canzar (longitud infinita) 

W oo peso máximo promedio que el pez puede alcanzar 

e base de los logaritl)los neperianos (2. 71828) 

K coeficiente de crecimiento proporcional a la tasa 
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de ~atab.Qlismo 

to valor que representa lé longitud o peso que hipo

téticamente debe tener el pez cuando su edad sea 

igual a cero 

t edad (a5o, mes, día, hora, etc.). 

La clave edad-longitud patrón se formó con 103 grupos de 

edad encontrados y su frecuencia de talla, con la finali 

dad de ubicar la edad a todos los demás ejemplares medi

dos, A partir de estos, se obtuvo la mortalidad total 

(Z) y la tasa de sobrevivencia (S) mediante dos métodos: 

edad promedio Doi (1972) y regresión logarítmica citado 

por Pauly, (1983), El método de edad promedio consiste 

de las siguientes expresiones: 

donde: 

F.X 
-F- 10 

X Edad promedio de los· peces de la muestra 

F Frecuencias 

X Edades 

K X - a en donde a = edad mínima 

Li Edad máxima - edad menor 

Estimados los valores de K y A se buscan en la Tabla de 

edad promedio y tasa de sobrevivencia, obteniendo directa 

mente un valor de sobrevivencia o muy próximo, el cual se 

calcula con exactitud extrapolando. A partir del logarí! 

mo neperiano de (~) se obtiene el coeficiente de mortali

dad (Z). 

También se estimó el coeficiente de mortalidad total (Z) 

por eL1¡¡etodo de regresión log"arítmica, obteniendo la sobre-
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s -Z e 
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11 

Debido a que es díficil contar con datos de esfuerzo de la 

pesquería para obtener el valor de la tasa de mortalidad 

por pesca (F) y el coeficiente de capturabilidad (q), se 

utilizaron dos m~todos indirectos para obtener el .valor 

del coeficiente de la mortalidad natural (M): en base a la 

regresi6n mGltiple propuesta por Pauly (1983), en donde su 

giere que la mortalidad natural de los peces, se encuentra 

vinculada con la temperatura del medio ambiente, la longev! 

dad y la constante de crecimiento (K). Se requiere la lon

gitud máxima teórica, la constante de crecimiento (K), la 

temperatura media anual del agua,para aplicar la siguiente 

regresi6n múltiple. 

-0.0066 - 0.279 LOc 10 1 oo+ 0.6543 

LOG 10K + 0.4634 LOG 10 T..................... 12 

Esta regresión fue deducida con base en una serie de 175 

valores de L oo, K, T y M, como resultado de una búsqueda 

de literatura pertinente, Pauly (1980). Asimismo, el coe

ficiente de mortalidad natural (M) se calcula despejando 

el valor de K en la relación M/K • 1.7 para el su~-orden 

Percoidea según Beverton & Holt (1959), citado por Baisre 

y Páez (1979). 

M 1. 7 X K •••••••••••••••••••••••••••••••• 13 

F Z - M 14 

La tasa de explotación (E) se estimó de acuerdo a la si-

·\ 
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guientc expresión: 

E 
F 

¡;¡-:--F-

17. 

15 

La estimación de la·población en kilogramos se hizo con la 

ecuación: 

p e 
E 

C captura anual de chiapas 

P tamaño de la población en Kg. 

16 

Los datos de la captura proceden del Anuario Estadístico 

de Pesca de 1968 a 1985. 
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4, RESULTADOS 

4.1 Taxonomía 

La posici6n taxon6mica de Gerres cinereus segGn la cla 

sificaci6n de Berg (1940), es: 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Gnathostomata

Serie Pisccs 

Clase Tcleostomi 

Subclase _ Actiqopterygii 

lnfraclase Teleostoi 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Sub-orden Percoidei 

Familia Gerreidae 

Genero Gerres 

Especie Gerres cinere~ (Walbaum, 1792) 

Sinonimia completa 

Turdus cinereus peltatus Catesby, Nat, Hist. Carolinas 

1743, 2:11 (Descrip, original: loe, típica Bahamas) 

Mugil cinereus Walbaum, 1792: 228 (basándose en Catesby) 

f_~ oprion Cuvier, 1829: 188 

Gerres ~ Muller y Trosschel In Schomburgk, 1848: 668 

descripci6n original: Barbados) 

_9~r~~ squam~nis Gunther, 1859: 349 

]:~~-nos_t~ ~ebra Poey, 1875: 51 (_descrip. Habana, Cuba) 

Gerres cinereus (Walbaum) Jordan and Gilbert, 1882: 108 

(Mazatlan, Sin. México). 



19. 

Xis~~ ~~ne~e_um Jordan y Evermann In Jordan, 1895, 

4 71. 

Gerres simillinus Regan, 1906: 36 (Descrip, original 

loe, típica: Río Presidio, Méx.) 

Gerres cin~~ se distingue de las otras especies de 

la familia Gerreidae, debido a que presentan 7 a 8 ba

rras verticales, carácter distintivo de esta especie. 

Segunda espina interhemal larga pero no hueca, en ella 

no penetra la vejiga natatoria que llega hasta el cuar 

to radio de la aleta anal, Berdegué (1956). 

La vejiga natatoria terminada posteriormente en un par 

de divertículos que se extienden por detrás a cada lado 

del hueco interhemal anterior, Reséndez (1981). 

Descripción 

La descripción de la especie se realizó en ejemplares 

entre 165 a 220 mm de longitud total (120 a 160 mm de 

longitud patrón y 135 a 142 mm de longitud furcal). 

Cuerpo alargado, levemente comprimido, dorso moderada

mente elevado, perfil anterior del cuerpo uniforme y 

convexo. Cabeza 2.5 a 2.8 veces en la longitud patrón. 

Mandíbula superior protráctil, hocico 3.0 a 3.4 y ojos 

3.0 a 3.2 en la longitud cefálica. Altura máxima 2.3 

a 2.5 en la longitud patrón. Distancia predorsal en 

longitud patrón 2.0 a 2.2 y en la altura máxima del 

cuerpo 0.8 veces. El maxilar llega al margen anterior 
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de la órbita y en ejemplares mayores alcanza el margen 

anterior de la pupila (l/4). Preorbiial y preopérculo 

lisos. Branquiespinas cortas de base ancha y en su ex 

tremo puntiagudas 7-8. Dorsal IX-10 segunda espina 

igual, ligeramente mayor o menor que la tercera, 1.8 a 

2.5 veces en la longitud patrón y 2.6 a 3.2 en la re-

gión predorsal. Anal 111 - 7, base de la. anal de 2 .1 

a 2.5 en la cabeza, presenta vaina escamosa, Pectora

les sobrepasan el origen de la aleta anal, 2,7 a 2.9 en 

la longitud patrón y 3.8 a 4,3 en la longitud total. 

Pélvicas I-5. Escamas en una linea lateral 37 r. 42. 

Color: cuerpo plateado, azul pardo en el dorso, vientre 

p&lido. Hocico obscuro. Característica notable es la 

presencia de 7 u 8 barras delgadas azules en los costa

dos del cuerpo, Aletas dorsal y anal con puntuaciones. 

4,2 Descripción de las escarnas de Gerres cinereus 

Las escamas de esta especie son de tipo ctenoideo, de 

forma mas o menos circular, la cara dorsal es semiplana 

y la ventral convexa. Se distinguen cuatro campos: dos 

laterales, uno anterior y otro posterior. El campo po~ 

terior, donde se encuentran los ctenidios, es mas claro 

y por lo mismo se diferencía del campo anterior en el 

cual se observan con dificultad las estrías por ser su

mamente pequeños, lo que da la apariencia de obscuro. 

Los ctenidios son estructuras pequeñas que se encuentran 

tanto en el borde posterior de la escama corno en la por-

ción basal. El foco es un pequeño círculo que se local! 

za en el centro de la zona que divide los campos anterior 

y posterior. A partir de &ste se ~eali~a el crecimiento 

de la escama. Del foco salen unos surcos poco profun~os, 
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los que van hacia el borde anterior de la escama, deno 

minados radios primarios, otros no llegan hasta el bor 

de y son los radios secundarios. 

zona triangular de la escama. 

Ambos delimitan una 

Los anillos verdaderos o de crecimiento o invernales, 

son aquellos que forman un círculo completo, se distin

guen nítidamente en el campo anterior y cada anillo se 

caracteriza por una banda translúcida bien marcada deli 

mitada entre la uni6n sumamente estrecha de las estrías 

o circulitos que semejan dos lineas obscuras, todos los 

anillos se continuan en el campo posterior, formando un 

círculo completo con la caracterizaci6n de que los ani

llos mas externos tienden a fusionarse conel anillo in-

mediato anterior. (F i g. 3) • 

La formación de anillos se observó de octubre a enero, 

4.3 Relación longitud patrón - radio de la escama 

Utilizando los radios promedio de las escamas y longit~ 

des patrón según la ecuación 2 se obtiene: Fig. 4, 

R 0,90 + 0.20 L.P. 

r = 0.99 

Aplicando estos resultados en la formula 3, proporciona 

la longitud pretérita para cada edad. Las longitudes 

promedio estimadas para cada edad se muestran en la 

Tabla l. La figura 5 indica el incremento marginal me-

dio mensual de las escamas, observando que el anillo 

mas cercano al borde corresponde al mes de enero. 

Los valores obtenidos con el método de Cassie (1954) se 
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dan en la Tabla l, La Figura 6 muestra el resultado de 

la aplicación del método de Cassie (1954) en el papel 

de probabilidades. Debido a que algunos autores utili

zan longitud furcal o longitud total, se obtuvieron las 

relaciones de longitud patrón con las citadas longitudes 

Obteniendo estos resultados Figs. 7 y 8. 

Relación longitud patrón - Longitud total 

L.P. - 0.5530 + 0.7884 L.T. r = 0.999 n 1718 

Relación longitud patrón - longitud furcal 

L •p. - 0,2536 + 0.9341 L.F. r = 0.996 n 250 

4.4 Parámetros de Edad y Crecimiento 

Los resultados obtenidos con la ecu~ción 4 son: 

W = 0.0297 L 2 · 9553 

La Figura 9 muestra la curva de la relación longitud p~ 

trón-Peso. 

Sustituyendo valores en la expresión 5 y 6 tenernos: 

Lt + 1 = 6.8705 + 0.8239 Lt 

r 0.995 

L oo 390 

K 0.1937 

La Figura 10 muestra la gráfica del rn&todo Ford-Walford. 



Edades 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TABLA l. LONGITUDES PATRON ESTIMADAS PARA CADA EDAD CON LOS DIFERENTES 
METODOS DE EDAD Y CRECIMIENTO. 

Lee {.1920) Cassie (1954) Bertalanffy (1938) O B S E R V A D O S 
Julio 1979 Novicm 
Mayo 1980 b-re 1986 

102 110 99 130 129 

154 150 150 163 154 

190 185 19 2 198 J. 76 

228 225 227 2411 

263 245 255 265 

280 270 280 295 

'" w 
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En base a la expresi6n 7 se obtuvo: 

donde: 

Loge L oo - Lt 3.5649 + (-0,1975 t) 

r = 0.998 

to 3.5649 - 3.6639 

0.1937 

- 0.0990 

La obtención del peso máximo promedio se hizo por la 

transformación de la longitud máxima, utilizando para 

ello los resultados de la relación longitud-peso. 

w 00 0.0297 (390)
2

· 9553 

W ro 1496,8 

Conociendo los parámetros de la ecuaci6n de crecimien

to se sustituyeron en las ecuaciones 8 y 9, 

LP 390 (l _ e-0.1937 (t + 0,0990) 

e
-0,1937 (t t 0.0990) 2 · 9553 ). 

1496.8 (1 -

Las longitudes para cada edad se dan en la Tabla l. 

Al igual que los observados. Figs. 11 y 12. 

En la Tabla 2 se anota los pesos promedios para cada 

edad. 
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TABLA 2. EDAD-PESO DE Gerres cinereus ESTI~ADOS CON 
LAS ECUACIO:\Es:lfELACION EXPONENCIAL 
LONGITUD-PESO (1), Y VON BERTALANFFY (2). 

----------------

EDAD PESO (1) PESO (2) 
gr. gr. 

I 25 26 

2 92 89 

3 176 186 

4 290 303 

5 443 431 

6 564 559 

Los incrementos en longitud y peso se dan en la Tabla 3. 

TABLA 3. 

EDAD 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

INCREMENTOS EN LONGITUD DE Gerres 
CON EL MODELO DE VON BERTALANFFY. 

LONGITUDES 
mm. 

--------

51 

42 

35 

28 

25 

cinereus 

PESOS 
gr. 

63 

97 

117 

128 

128 

Los grupos de ejemplares por edades se utilizaron para 

la confección de la clave edad-longitud, empleando las 
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frecuencias de longitud, distribuyendo éstas en sus 

respectivos grupos de edad (Tabla 9). Los intervalos 

de clase fueron encontrados de 90 a 300 mm de L.P. y 

el mayor porcentaje correspondi6 a las tallas 111-190 

mm. Las frecuencias de longitud patr6n de 1718 ejem

plares acumulados por trimestres y expresados en por

centaje donde las edades 1 y 2 representan el 47.36 y 

·36.95% formaron el grueso de la pesquería de esta esp~ 

cie. 

TABLA 4. CLAVE EDAD-LONGITUD DE Gerres cinereus. 

E D A D TOTAL 
L. p. 1 2 3 4 5 6 LEIDAS % 

·---··-~-~---------

90 2 2 0.26 
100 9. 9 1.19 
110 42 3 45 5.96 
120 9. 7 9 106 14.04 
130 81 22 103 13.64 
140 42 28 1 71 9.40 
150 29 32 6 67 8.87 
160 9 50 1 60 7.95 
170 16 49 7 72 9.54 
180 2 48 13 63 8.34 
190 23 22 45 5.96 
200 10 17 27 3.58 
210 8 16 3 27 3.58 
220 8 2 10 l. 32 
230 9 4 13 l. 72 
240 6 6 1 13 l. 72 
250 l 10 11 l. 46 
260 4 4 0,53 
270 1 1 0.13 
280 1 1 o .13 
290 1 1 2 4 0.53 
300 1 1 0.13 

TOTAL: 329 282 107 32 2 3 755 99.98 

----------·------~--------------------
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4.6 Mortalidad Total y Tasa de Sobrevivencia 

4. 7 

Con los dos métodos empleados Doi (1972) y regresión 

logarítmica, se obtuvo para cada trimestre, la sobre

viven c i a y 1-a-,,m o r t a 1 id ad to ta l. Los promedios anua -

les de la tasa de sobrevivencia (S) y el coeficiente 

de mortalidad total (Z) resultaron de 0.44 y 0.88 

respectivamente. (Tabla 5). 

TABLA 5. 

PERIODO 

PROMEDIO DE COEFICIENTE DE MORTALIDAD TOTAL 
(Z) Y TASA DE SOBREVIVENCIA (S) EN EL STOCK 
EXPLOTADO POR TRIMESTRE DE 1979-1980. 
(METODO~ DOI (1972) y REGRESION LOGARITMICA. 

s z 
------------------

JUL 10-S E PT IEMBRE 0.31 l. 20 

OCTUBRE-DICIEMBRE 0.37 1.01 

ENERO-FEBRERO o. 5 8 0.54 

ABRIL-~IAYO 0.49 0.76 

s 0.44 z 0,88 

Mortalidad Natura!--2'. por Pesca 

Requisito básico para aplicar la regresión múltiple de 

Pauly (1983) es conocer la temperatura media anual, se 

eligió 29.5ºC, de acuerdo a la citada por Ramos (1985). 

Sustituyendo valores en la ecuación de Pauly, (op. cit.), 

tenemos: 

Log 10 M • - 0.0066 - 0.279 Log 10 390 + 0.6543 Log 10 0.1937 

+ 0,4634 log 10 ~9.5 

M 0.303 
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La mortalidad natural M derivada de la relaci6n ~ 

utilizando K = 0.1512 el valor para M = 0.325. 

l. 7' 

El promedio de ambos métodos resultó de 0.31. La morta 

lidad por pesca (F) fue de 0.57. 

El resultado de la tasa de explotación en base a las 

mortalidades anteriores, fue de E = 0.38. 

Finalmente se presentan los resultados de la evaluación 

de la poblaci6n en peso (P) en base a la captura total 

del estado de Chiapas, en el período comprendido de ju

lio de 1979 a junio de 1980, uitilizando una captura de 

192,205 Kg, con un resultado de la biomasa explotable 

de 503,803 Kg. 

La Figura 13 presenta la captura anual del Estado de 

Chiapas en el período comprendido de 1968 a 1985. 

La producción mensual por afio, en el lapso de 1968-1985, 

se anota en la (Fig. 14), así como la producción anual 

registrada en las oficinas de pesca del litoral de Chia 

pas. (Fig. 15). 
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S. DISCUSION 

Las características morfométricas de G. cinereus de la La 

guna Mar Muerto, Chis, en comparaci6n con las citadas por 

Aguirre, Yañez-Arancibia y Amezcua-Linares (1982), para la 

Laguna de Términos, Camp. y Yañez-Arancibia (1978)del Sis

tema Lagunar Costero de Guerrero coinciden en su mayor 

parte,· discrepando en los siguientes rasgos taxon6micos: 

en el número de escamas en una linea lateral, el tamaño 

de la cabeza en relación a la longitud patr6n, la longitud 

de la segunda espina de la aleta dorsal en correspondencia 

con la tercera espina de la misma, la proporci6n del maxi

lar respecto al ojo y la presencia de una vaina escamosa 

en la aleta anal; esta última característica no ha sido 

mencionada por los citados autores. 

La lectura de las escamas tiende a dificultarse sobre todo 

en especies tropicales, en las cuales el registro anual o 

estacional de crecimiento en base a estructuras 6seas son 

de interpretación incierta, por lo que el uso de los méto

dos indirectos es el mas factible para la determinaci6n de 

edades. FAO (1982). 

En ~res cinereus la lectura de escamas result6 relativa

mente sencilla ya que los anillos de crecimiento son suma

mente nítidos, a diferencia de los falsos anillos, los cu! 

les son pocos e incompletos. La identificación del primer 

anillo no obstante ha sido problemática; en algunas esca

mas es difuso y en otras no se presenta esta característi

ca, es posible que esto se deba a alteraciones de tipo ec~ 

lógico, por tal motivo en estos casos se siguió el crite

rio de no registrarlo. Al respecto Larrañeta (1980), cita 

que en la mayoría de los peces, se presentan dos anillos 

que aparecen en el primer año de vida, probablemente rela-
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cionado con las migraciones del ambiente peligico albent~ 

nico o desplazamiento de juveniles hacia otras arcas. 

La lectura de los anillos en la mojarra marina y su valid! 

ción como tal, la avalan las escamas correspondientes a 

los meses de diciembre y enero, las cuales en su mayor pa~ 

te presentan formación del Gltimo anillo en el borde, alg~ 

nos de estos anillos no se observan completos en todo el 

radio de la escama y otros si, encontrandose muy cerca del 

borde de la escama. 

La formación del último anillo de las escamas se inicia en 

el mes de octubre, observándose parte de la zona hialina 

que posiblemente corresponde a la etapa de crecimiento le~ 

to. Asimismo, en la mayor parte de las escamas de noviem

bre (1980-1986) se observa esta característica, La distan 

cia media mensual mínima del Gltimo anillo al borde de la 

escama, correspondió al mes de enero, indicando la recien

te formación de un nuevo anillo. En el estudio de Alvarez 

Layanchere (1983), donde reporta una marca al afio, en no

viembre para escamas y en diciembre en las espinas, la cu~ 

va del incremento marginal indica que las menores fluctua

ciones se presentan entre noviembre y febrero, coincidien

do en parte con las encontradas en este estudio, aunque 

discrepando en el menor valor que fue para el mes de enero. 

Las temperaturas del agua registradas en el área de estu

dio, son mínimas en el invierno habiendo una variación 

térmica anual de alrededor de SºC (Reyna 1985, Huerta y 

Tirado 1970), lo cual produce un cambio importante en el 

ambiente en que viven los peces, dando por resultado la 

formación de anillos nítidos en las escamas en los meses 

mas fríos. 
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Por otra parte, los resultados obtenidos de edad y creci

miento en el presente estudio (Tabla 1) segiin el método 

Cassie (1954), reafirman la determinación de las 6 edades 

encontradas por medio de la escamas, las longitudes son 

similares en las edades 2, 3 y 6 discrepando en la edad 1, 

4 y 5, 

Los resultados obtenidos a través del método de Lee (1920), 

indican que existe una correlación lineal directamente pro

porcional entre la longitud patrón del pez y el radio de 

·las escamas en las edades encontradas 1 a 6 demostrado por 

el coeficiente de correlación de 0.99, pero se debe consi

derar que el tamaño de la muestra de edades mayores 5·y 6 

fue pequeño con 2 y 3 ejemplares respectivamente. 

El modelo de Von Bertalanffy se aplicó en los resultados o~ 

tenidos por el método de Lee (1920), ajustando las longitu

des con valores menores, en las edades 1, 2, 4 y 5 y con un 

aumento pequeño en la edad 3. 

Los resultados de la relación peso-longitud patrón se util~ 

lizaron con 2 propósitos: Obtener el peso m&ximo promedio, 

con el fin de aplicar el modelo de Von Bcrtalanffy y cono

cer el tipo de crecimiento que en este caso resultó ser 

alometrico negativo, según Ricker (1975), con un valor de 

b igual a 2.9553, Esto es debido a que el peso es afectado 

por factores tales como el desove, sexo, variaciones en la 

alimentación, competencia, temperatura, epoca de sequías y 

otros, 

Analizando los resultados presentados por Alvarez Lajonchere 

(1983) en donde se estima la rorrelación de Longitud Furcal

Escamas con r : 0.94, 0.96, Longitud Furcal-Espinas r : 0.98, 

0.97 para hembras y machos, respectivamente, se observa que 
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el valor del coeficiente citado aqui (de 0.99) es mas prec! 

so, .El mismo autor reporta valores de Loo = 280 mm, 

K = 0.650588, to= 0,0014, estima únicamente 3 edades, las 

que difieren en longitudes como se observa a continuación. 

OBSERVADAS MODELO VON BERTALANFFY 

EDADES CUBA CHIAPAS CUBA CHIAPAS 
L.P. L.F. L.P. L.P. L.F, L.P. 

1 157 171 130 122 134 99 

2 182 198 163 188 204 150 

3 213 231 198 221 240 192 

El ritmo de crecimiento es mayor en la localidad de Cuba, 

pero a la vez limitado teóricamente por el bajo valor de lo~ 

gitud infinita, debido a que Guittar (1977) menciona tallas 

de G. cinereus hasta de 40 cm en Cuba. La diferencia de ta-

llas reportadas por este autor y las que se anotan aquí, es 

marcada, esto probablemente es debido a que la muestra de Al 

varez, (op. cit.) es poco representativa (210 ejemplares), 

pero Cambien a causa de que las condiciones ambientales son 

diferentes en ambas localidades, ademas de tratarse de pobl~ 

ciones separadas, 

Se realizo una prueba y se estimo la longitud m&xima para 

las 3 primeras edades encontradas en este estudio y se obtu

vo una L oo: 270 mm por lo que considero que la longitud in

finita teórica (390 mm) consignada en este estudio es la mas 

exacta, apegada a la realidad, Corroborado por la talla 

mas grande reportada por Berdegue, (o. cit.) de 35 cm en el 

Golfo de California. Comparando las edades de Gerres 

cinereus con las edades de Di~_!_~ rhombeus reportadas por 

Austin (1971) en Puerto Rico, Etchevers. (1978) en Venezue

la, ambos utilizaron métodos indirectos y llegaron a resulta

dos similares. 
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EDAD PUERTO RICO CHIAPAS CHIAPAS 
VENEZUELA (BERTALANFFY) OBSERVADOS 

NOV. 
1986 1979-80 

1 99 99 129 130 

2 150 150 154 163 

3 176 192 176 19 8 

4 180 227 244 

5 197 255 265 

K 0.6660 to 0.0033 L oo 204 

Se observa que las edades 1 y 2 son semejantes a los valo

res calculados con el M&todo de Bertalanffy, así como la 

edad 3 observada en noviembre de 1986, difiriendo en las de 

más edades, por ser especies distintas. 

El crecimiento en longitud de Q· cinereus describe una cur

va típica del tipo exponencial (Fig. 11), el crecimiento 

suele ser muy rápido al principio en la edad 1 cuando la mo

jarra esta muy joven, disminuyendo casi a la mitad entre la 

edad 1 y 2, a partir de aquí se va haciendo mas lento a me

dida que aumenta la edad (Tabla 1). 

El crecimiento en peso sigue, en cambio, un patrón diferen

te, describe una curva del tipo sigmoideo, (Fig. 12) en los 

primeros a5os de la vida de la mojarra, el incremento es 

lento, conforme aumenta se va incrementando. Desarrolla 

su velocidad máxima en la edad 6, que es cuando alcanza un 

tercio de su peso máximo teórico. Luego se produce una in-

flexión y el crecimiento se va haciendo mas lento (Tabla 2). 

No existen trabajos en la región que traten los aspectos po

blacion.:iles de G. ci~e:_:~ u otra mojarra marina y no se tie 
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ne conocimiento de estudios de esta índole, en otras regio-

nes. Por este motivo, unicamente se analizan los resulta-

dos obtenidos en esta investigaci6rt.: 

En las estimaciones de la tasa de sobrevivencia y el coefi

ciente de mortalidad total se consideran los reclutas a Pª! 
tir de la Edad 1, para los 4 trimestres previa modelaci6n 

del cambio de población. 

Como se mencion6 la mojarra marina forma parte de una pes

quería multiespecífica, lo que dificulta la obtención de al 

guna medid& de esfuerzo pesquero, por tal motivo no se pudo 

estimar la mortalidad por pesca derivada de la regresión l! 

neal de la captura y esfuerzo pesquero, siendo éste uno de 

los métodos mas exactos. 

La selección de los 2 métodos indirectos para obtener la me

dida del coeficiente de mortalidad natural (H) según Bever

ton y Holt (1959) citado por Seville (1978) ha mostrado que 

en determinados grupos de peces (clupeidos salmonidos, 

pleuronectidos y otros), existe una relaci6n lineal aproxim~ 

da entre la mortalidad natural y el coeficiente de crecimien 

to de Bertalanffy, teniendo un valor conocido K para una es

pecie de esos grupos;se puede obtener una estimación del pr~ 

bable valor de H. Asimismo la relaci6n M/K 1.7 para el 

sub-orden Percoidea fue aplicado por Baisre y P§ez (1979). 

Por otro lado el método de Pauly (1983) relaciona, además, 

la temperatura principal factor abiótico limitante de los p~ 

ces tropicales y subtropicales, asi como la relaci6n directa 

que presenta con la tasa de crecimiento y longevidad de los 

peces. El método de la regresi6n múltiple ha sido utilizado 

por Ramos, (op. cit.) en la misma &rea, obtuvo el valor de 

M : 0.328 al cual multiplic6 por 0.8 como lo recomienda el 

autor de este método adquirie~do M = 0.262, valor con el 
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que trabajó sus datos de !·lu_g_il ~~ (lcbrancha). 

Si bien estos métodos estan sujetos a críticas por ser me

nos exactos teóricamente, son métodos rápidos y prácticos 

cuando se carece de datos sobre el esfuerzo pesquero, tam

bién para corroborar o no, los resultados obtenidos con 

otros métodos. Los 2 métodos utilizados en este estudio, 

generaron resultados muy similares por lo que no se creyó 

conveniente multiplicarlo por el factor de corrección 0.8 

dado por Pauly, (1983). 

La mortalidad natural teóricamente, se supone que es cons

tante, que afecta por igual a todos los peces. 

La mortalidad por pesca, resultante de la diferencia de Z y 

M corresponde a 0.57; ésta es un efecto producido por el ho~ 

bre, el cual puede regular a su voluntad, buscando ademis 

del beneficio que produce, reservar parte de la población p~ 

ra las futuras capturas. 

El valor de la tasa de explotación de 0.38, indica que la p~ 

blación se encuentra sub-explotada pero tambien puede repre

sentar una tasa regularmente alta, De acuerdo a lo citado 

por Csirke (1980), donde menciona que el regimen de pesca que 

se adopte en la población, puede sufrir cambios mayores o me

nores en el número y biomasa total de sus integrantes, en su 

estructura por edad o por tama~os, en su velocidad de creci

miento e inclusive en su capacidad de reproducción. Por : 

ejemplo uno de los efectos más fáciles de observar, es la re 

ducción de tama~o o edad promedio de los peces en la pobla

ción (y en la captura). Es ampliamente conocido·que las po

blaciones vírgenes que nunca han sido explotadas o las que 

están expuestas a un nivel de explotación muy bajo, están 
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constituidas por una mayor proporci6n de peces viejos. 

A medida que aumenta el nivel de explotaci6n y aumen

ta la mortalidad por pesca, la proporción de peces vie 

jos disminuye ripidamente, disminuyendo tambi&n el ta

maño promedio de los individuos, en toda la poblaci6n¡ 

característica observada en G. cii:_<:_E~ los pescadores 

mencionan que &sta especie present~ba tallas mis gran

des y abundantes. Las capturas comerciales se apoyan 

en ejemplares entre 120 y 150 mm de longitud patr6n 

principalmente, son escasos los ejemplares de edades 

mayores. En el muestreo de noviembre de 1986, no se co 

lectaron ejempla~es mayores a 4 años. 

Por otro lado, se supone que una explotación de O.SO r~ 

presenta la captura mlxima en equilibrio de cualquier 

población, con valores mayores a &ste se considera como 

población sobre-explotada, 

La producción de la mojarra marina en Chiapas (Fig. 13), 

muestra el agrupamiento de las fluctuaciones en 3 picos 

mayores que corresponden a los años de 1972, 1978 y 

1982. La captura mfixima y mínima correspondió a los 

años de 1978 y 1979 con 954 y 206 tons. La tendencia 

de la curva indica que va a seguir oscilando; se deduce 

que para los dos próximos años va a descender para vol

ver a recuperarse. 

Al analizar las curvas de captura mensual del perfodo 

comprendido de 1968 a 1985 (Fig. 14), se observa que en 

los años de 1968, 1969, 1974, 1975 y 1976 las fluctua

ciones tienden a mantenerse mis o menos estables con va 

lores por debajo de las 40 toneladas. En 1973 la pro-

ducción muestra un descenso continuo, a partir de abril 
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a noviembre. En 1972 se presentan oscilaciones irregu-

lares con un descenso de febrero a mayo, en donde se 

registra un valor mínimo de 20 toneladas, de aqui se 

incrementa levemente hasta alcanzar el valor máximo ~e 

83 toneladas en el mes de diciembre, La curva de~ 1970 

revela un pico en el mes de marzo con 50 toneladas de

clinando y manteniéndose en sus niveles mas bajos en

tre mayp y septiembre. En 1977 inicia incrementándose 

la captura, conservándose más o menos estable entre 

marzo y septiembre, para ascender levemente en los 

tres últimos meses, En 1978 la curva indica un incre

mento continuo hasta mayo en donde se registra el valo! 

óptimo de 129 toneladas para continuar con pequeñas 

fluctuaciones hasta septiembre donde desciende brusca

mente, En 1979 aumenta en los dos primeros meses, de! 

pu&s declina bruscamente en abril y fluctúa hasta di

ciembre en rangos entre 10 y 20 toneladas, En los años 

1981, 1983 y 1984 se forma un pico, en el mes de abril, 

que corresponde al valor máximo de 90, 120 y 63 tons. 

En julio de 1985 alcanza la mayor producción de todos 

los meses y años con 310 toneladas, En 1980 y 1982 se 

observaron amplias fluctuaciones, con la formación de 

3 picos, los valores óptimos se registran en febrero y 

julio con 30 y 130 toneladas respectivamente, 

Es notable que los valores bajos de producción se agru

pan en los meses de octubr8 a diciembre en los años de 

1978, 1979. 1983, y 1984, así cumo enero y febrero en 

1977, 1981 y 1982 coincidiendo co~ los meses de tempe

raturas mínimas en esta región. En los meses de junio, 

julio y agosto ambien se observan valores menores de 

producción en los años 1979, 1971, 1974, 1976, 1979 y 

1980, pudiera estar influenciado por la reproducción 

de las mojarras, ya que.coincide con la fecha. 



38. 

La producci6n derivada del Har Muerto, es registrada en 

las oficinas de pesca de Arriaga y Tonal& en el Estado 

de Chiapas. Al analizar la captura de las oficinas l! 

torales en el periodo comprendido de 1980-1985 muestra 

que la mayor producci6n anual se registr6 en Arriaga, 

a excepci6n de 1985 que correspondió a Tonalá. La pr~ 

ducci6n anual del estero La Palma es registrada en Aca 

petahua, y 6sta oscil6 entre 10 y 43 toneladas entre 

1980 y 1985. 

1 

1 
l 
f 
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6, CONCLUSIONES 

La descripción de Gerres cinereus en la Laguna Mar Muerto, 

Chis., concuerda en su mayor parte por las citadas, por 

otros autores. 

El crecimiento de la escama es linealmente proporcional al 

crecimiento de -º-' cinereus en longitud patrón, que es dado 

por la expresión R = 0.90 + 0.20 L.P. y con un coeficiente 

de correlación 0.99. 

Los anillos de crecimiento se marcan en Invierno, apare

ciendo cada año entre octÚbre y enero, pero es en éste úl

timo mes cuando mejor se manifiestan. 

La obtención de seis edades por los métodos utilizados 

(Cassie, 1954 y la lectura de escamas), demuestra que am

bos métodos son efectivos para determinar la edad en la mo

jarra plateada en clima tropical. 

El valor del exponente b de 2.9553 describe un crecimiento 

alómetrico negativo, muy cercano al crecimiento isométrico 

de 3. 

El crecimiento en longitud patrón y peso se ajustó al mode-

lo de Ven Bertalanffy con L.P. oo 390 mm, To = 0.0990 

K = 0.1937 y peso infinito de 1,496.8 gr. 

La mortalidad natural obtenida por los métodos de Pauly 

(1983) y Beverton & Holt (1959) resultó muy similar con una 

media de 0.31. 

La tasa de explotación de 0,38 indica que la población se 

encuentra sub-explotada. Por otra parte, la reducción del 
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tamaño o edad promedio de la mojarra plateada en la captura 

podría significar una tasa elevada. 

Es importante señalar que las capturas comerciales se apoyan 

en ejemplares entre 100 y 150 mm de longitud patrón, edad 

1-2. 
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7. RECOMENDACIONES 

Es necesario comparar los métodos de Pauly (1983) y Beverton 

& Holt (1959), con la aplicación de otros que incluyan el es 

fuerzo pesquero, para ratificar su eficiencia, 

Es recomendable que la talla mínima de captura de Gerres 

cinereus · sea de 180 mm de L ,P., con el fin de darle oport.!:!_ 

nidad de reproducirse por lo menos una vez, hasta tener mayor 

conocimiento, respecto a su producción en el &rea de estudio. 

Es preciso 1ue los estudios se lleven a cabo periódicamente 

para obleuur datos seriados de edad, crecimiento, mortalida

des, tasas de explotación de g_. cinereus y otras especies, en 

períodos largos con el fin de conocer las fluctuaciones anu~ 

les de estos parámetros, lo que proporcionara un conocimien

to mas exacto de esta pesquería. 



42. 

RESUMEN 

El presente estudio trata la edad, crecimiento y biomasa explo

table de Gerres cil'._~ (Halbaum, 1792) en la 'costa de Chiapas, 

Se eligió ésta especie por su importancia como resurso alimenti 

cío, econ5mico y por el bajo nivel de conocimiento que sobre su 

biología y pesquería se tiene en la actualidad, El material 

biológico analizado consistió de 1718 ejemplares ~btenidos de 

la captura comercial, durante el período comprendido en el mes 

julio de 1979 a mayo de 1980, en los lugares denominados "Mar 

Muerto" y Estero "La Palma", ubicado el primero entre el Estado 

de Oaxaca y Chiapas y el segundo en Chiapas. Se colectaron y 

observaron escamas de 755 indiv.iduos aplicando el método de Lee 

(1920) citado por FAO, (1982) y el método indirecto de Cassie 

(1954). La relación longitud patrón - radio de la escama es 

R = 0.90 + 0.20 L.P. r = 0,99; se forma un anillo anual en el 

mes de enero. La formación se observa entre octubre y diciem-

bre, determinfindose 6 edades, con ambos métodos. 

La ecuación de Von Bertalanffy se aplicó a los datos obtenidos 

a las longitudes generadas por el método de Lee, (op. cit.) con 

los siguientes resultados: Longitud mfixima = 390 mm, constante 

de crecimiento = 0.1937, la edad teórica del pez cuando su tama 

ño es cero = 0.0990 y el peso mfiximo = 1496.8 gr, Se elaboró 

la clave edad-longitud patrón, empleando las frecuencias de lon 

gitudes. Los intervalos de clase que fueron encontrados son de 

90 a 300 L.P. y el mayor porcentaje correspondió a las tallas 

111-190. La estimación de la mortalidad total Z) y sobrevi-

vencia (S) a partir de dos métodos es Z = 0.88 y S = 0.44. La 

mortalidad natural obtenida por los métodos de Beverton y Holt 

(1959) y la regresión m6ltiple de Pauly (1983) es O. 325. La 

mortalidad por pesca (F) es de 0,57. El resultado de la tasa 

de explotación en base a las mortalidades anteriores es de 0.38. 

Se estimó el tamaño de la poblac~ón, en el período comprendido 

de julio de 1979 a junio de 1980 con 505,803 kilogramos. 



4 3. 

8. BIBLIOGRAFIA CITADA 

Aguirre-León, 
19 82 

A., A, Yañez-Arancibia y F. Arnezcua-Linares, 
Taxonomía, diversidad, distribución y abun
dancia de las mojarras marinas de la Laguna 
de T&rminos, Campeche. (Pisces, Gerridne) 
An. Inst. Cienc, del :·lar Lirnnol. Univ. Nal, 
Autoiñ-.-~!&xico, (1): 21.3-2:>0. 

Anuario Estadístico de Pesca, nirec, Gral. de Informitica, 
1979-80-85 Estadística y Documentación, Secretaría de 

Pesca, 

Alvarez-Lajonchere, L. Edad, Crecimiento y Reproducción de 
1Y83 la mojarra Gerres cinereus O~albaum, 1792) 

en Tunas de~a;- Cub~evista de Investiga 
ciones Marinas. Vol, IV, No. 3: 41-7-5-.-----

A 1 vare z de 1 Vi 11 ar , J • Pe e es ~!ex i e anos ( e 1 aves ) , In s t . Na e . 
1970 Inv, Biol. Pesq. Com. Nal, Consul. Pesq. 

166 p. 

Alvarez del Villar, J. y E. Díaz Pardo. Estudio bioecológico 
1972 del Mar Muerto, Oax. ~¡xico, E.N.C.B., I.P.N. 

1-85 pp. 

Austín, H. 
1971 

Austín, H. 
1971 

Austín, H, 
1971 

Baisre, J, 
1979 

M. 

M. 

M. 

A survey of the ichtyofauna of the mangroves 
of western Puerto Rico during Decernber, 1967, 
August 1968, Caribb, :I_. Sci, Ú (1 - 2): 27: 39. 

Sorne Aspect of the biology of the rhornboid 
mojarra íliapterus rhombeus in Puerto Rico. 
Bull. Mar:--·s-cí.---vol, 21, 4: 886 - 903. 

y S. E, Austín. The feeding habits of sorne 
juvenile marine f ishes from the mangroves in 
western Puerto Rico, Caribb. J, Sci. 11 (3-4): 
171-178, 

A, y J. Páez, Los recursos pesqueros del Archipie 
lago Cubano, Centro de Inv. Pesq. Habana, -
Cuba. 1-88, 

Berdegué, J. 
19 5 4 

Contribución al conocimiento de los peces de 
importancia comercial en la Costa Norocciden
tal de M&xico, Tesis Profesional. Ese. Nal, 
Ciencias Biológicas, I.P.N. M¡xico, 360 p., 
50 Lams, 



Berdegué, J. 
1956. 

Beverton, R. 
1959 

Carranza, F. 
1971 

Cassie, R.M. 
1954 

44. 

Peces de importancia comercial en la costa 
no ro c c id en t a 1 de ;.¡ é 1-:i c o • Sría • de Marina . 
Dir, Gral, Pesca Ind. Con, México 345 
P,-:-2 06----U g s ·-:- ---

J. H. and S. J, Holt. A review of the lifespans 
and mortality rate of fish in nature, and 
their relation to growth and other physiological 
characteristics (In) G.E.W. \.lolstenholme y l. O. 
Connor, Eds. "SIBA Foundayica Colloquia on 
ge i 11 g" Lo 11 d res· ;-:r:- E-:--1{··~---- --·--- -

J. y F. Amezcua-Linares. Plan Nayarit, S,R.H. 
Resultados finales de hidrología, plancton y 
fauna ictiológica en el Sistema Teacapán Agua 
Brava. 2da. parte informe final Secretaría de 
Recursos Hidráulicos e Instituto de Biología. 
Univ. Nal. Auton, México. Contrato de estudios 
No. May-Est. 7:88-115. 1968. 177-199. (mi
meografiado), 

Sorne uses of probability paper iñ.the analisis 
of size frecuency distributions Australian J. 
~!a r in e a n d f r e s h w a t e r Re s • 5 : 5 1 3 - 5 2 2 . 

Castro-Aguirre, J. L. Catálogo Sistemático de los peces mari-
1978 nos que penetran a las aguas continentales de 

México, con aspectos zoogeográficos y ecológi
cos. Depto. de Pesca. Serie Científica. 
Inst. Nal. de Pesca. Mex-:-19:Xi, 798, 

Cervantes - Castro~D. Estabilidad del Acceso a la Laguna del 
1969 Mar Muerto, Chiapas, México. In:. A. Ayala

Castañares y F. B. Phleger (Ed) ·Lagunas Coste
ras, un Simposio :·lem. Simp. In tern. Lagunas 
Costeras UNAM-UNESCO. Nov. 2"8-30, 1967. Méx.: 
369-376. 

Cervigón,M.F. 
1966 

Csirke, B. J. 
1980 

Curran,W. L. 
1942 

Los peces marinos de Venezuela. Est. Invest. 
Mar de :·!ar g ar i ta , Fu n d .. La S a 11 e de Ciencias 
Nat. Caracas. 1-436. - -~-

Introducción a la dinámica de poblaciones de 
peces. _FAQ. Doc, Tec. ~ (192) :82 p. 

A systematic Revision of the Gerrid Fishes 
referend to the genus Eucionostornus with a 
discussion of their distributibn·-.-Microfilrning, 
by the University of Michigan. Job, No. 63 1135, 
1-183. - - - --



~ 5. 

Doi, T. Análisis matemltico de poblaciones pesqueras. Cora-
1972 pendio para uso práctico. Inst. Nal. ~ ~· 

S 1- 12 ~1 é X i C O , 

Etchevers, S, L. Concribution to the Biology of Diapterus 

FAO. 

1977 rhombeus (Cuvier) (Pisces-Gerridaei, South of 
of Margarita Island Venezuela Bull. ~ Ma:_. 
Scicnce. Vol. 28: 2, 1978, 

Métodos 
1982 

de Recolección y Análisis de datos de talla y 
edad para la Evaluación de Poblaciones de peces. 
Ci~. Pesca (736): 191 p. 

Gonzálaz, S. 
1983 

G. y L. Rodríguez. Alimentación natural de 
Eugerres brasilianus y Gerres cinereus (Walbaum) 
(Pisces: Gerreidae) en lagunas costeras de Tunas 
de Zaza Cuba. ~~ Investigaciones Marinas, 
Vol. IV, No. 1. 91-134, 

Grande, V. J. M. Evaluación biotecnológica de los recursos 
1983 demersales vulnerable a redes de arrastre de 

fondo en el Golfo de California 1978-1980. 
Ciencia Pesquera Inst, Nal. Pesca. Sría. de 
? esca .- f.f~Y.Tca:- (4): 1:-125 . 

Guitart, J, J. Sinopsis de los peces marinos de Cuba, Tomo 111, 
1977 Academia de Ciencias, Cuba, 

Huerta, H. 
1979 

L., J. Tirado L. Estudio Florístico-ecol6gico de 
las algas marinas de la costa del Golfo de Tehuan 
tepec, México, Bol. Soc. Bot. México 31: 115-137, 
2 tablas, 2 mapas-;-

Jordan, D. S, y B. W, Ever~ann. The fishes of north and Middle 
1962 America. Smithosonian Institutíon T.F.M. Found 

Reprint, Vol, 2: 366-1380. 

Larra~eta,G, M. Dinámica de Poblaciones de Recursos Pesqueros. 
1980 Curso impartido en el Centro de Ciencias del Mar 

y Límnología, Univ. Nal. Aut, México. 73 pp. 

Lea, E. The 
1910 

Method Used in Merring Investigations. 
circunstanse de Cons, Perm. Inst. pour 
~ .!.!!. Mer. 5'3:1-----:-f74-.-- --- ---

Publ, 
l' Explot 

Lee, R. Arreview of the methods of age and growth determination 
1970 in fishes by means of scales, Hin. Agríe. and 

fish. Fish Invest. Ser. 2, 4 (2): 1-34 

Meek, E.S. y S.F. Hildebrand. The marine fishes of Panama. 
1925 Field Mus. Nat . .!!_ist. ~bl. Zoo l. ~ .. 15 (215): 

--r=-3 3-0 .-



l'auly, D. 
1980 

Pauly, U. 
1983 

Ramírez, H. 
1965 

Ramos, C.M. 
1985 

46. 

A new rnethodology for rapidly acquiring basic 
information on tropical fish stocks; growth, 
mortality and stock recruitment relationships 
154-172. In S. Saila and P. Roedel (Eds) 
1980 Stock asscssment for tropical small
scale fisheries. Proc. Intern. Workshop., 
Sept. 19-21. Univ. Rhode Island, Intern. 
Center Mar. Res, Development. 198 pp. 

Algunos métodos simples para la evaluación de re
cursos pesqueros tropicales, FAO. Doc. Tec. 
Pesca (234): 49 pp. 

E., J. Arvízu y J. Páez, Estudios preliminares 
sobre los peces marinos de México. Anales 
del Inst. Nal. de Investigaciones Biológico 
PCSqueros. Sri a. ~ Ind. y Com. Vol. 1: 
257-292. 

Aspectos Biol6gicos y Determinación de alguno~ 
parámetros poblacionales de la lebrancha 
Mugil curema Valenciennes en las costas de 
TOSestados de Oaxaca y Chiapas, México. Tesis 
U • A . Gr o . Es c . S u p . d e E c o 1 o g í a :·! ar in a . 

Randall, J. E. 
1967 

Grazing efect on sea-grasses by herbivorous 
t·eef fishes in the Hest Indies. ~col~, 

Resendez,M. A. 
1975 

46 (2): 255-260. 

Lista preliminar de los peces colectados en 
las Lagunas de Nichupté' y Bojórquez, Q. Roo. 
Méx. An. lnst. Biol. Univ. Nal. Aut. Mex. 
Serie ~ool6gica~(l}:87-100, 

Reséndez, M. A. Estudio de los Peces de la Laguna de Términos, 
1981 Campeche, :-léxico. lnst. Nal, de Inv. sobre Re

cursos Bióticos. Biótica: Vol. 6 No, 3:402. 

Reyna, C. I. 
1978 

Reyna, C. I. 
19 86 

Ricker, W. E. 
1975 

Descripción de algunos Teleosteos de las costas 
de Oaxaca y Chiapas. Tesis U.A.N.L. Facultad 
C.B. 

Presencia de postlarvas de Pennaeus spp. y su 
relación con algunos factores ambientales de las 
Lagunas lnferior,Oriental, marismas y Mar Muerto, 
Oaxaca. Informe técnico del Inst, Nal, Pescq. 

Computation and Interpretation 
Statistics of Fish Population, 
Board. Can. ( 191): 382 p. 

of Biological 
Bull. Fish. Res. 



4 7. 

Sanchez, R. M. 
1972 

E . , R . C r u z , L . ll u e r t a y c . :·len do za , Informe 
del estudio realizado en relacion con la vege
taci6n hidrofila de la laguna costera denomina 
da "Mar Muerto" en el Estado de Oaxaca, México, 

Santoyo, H. y M. Signoret. Fitoplancton de la Laguna del Mar 
1979 Muerto en el Sur del Pacifico de México, An. 

Seville, A. 
19 7 8. 

Villa, J. 
1982 

Centro Cienc. del Mar Limnol, UNAM 6(6) (2): ----71-80. 

Métodos de reconocimiento para la evaluaci6n de 
los recursos pesqueros FAO, Doc. Tec, Pesca (171): 
78 p. -- -

Peces Nicaraguenses de Agua Dulce, Ed, Union 
Cardoza y Cía. LTDA. Serie Geografía y Naturale 
za No, 3: 1-246, Manag¡:¡-a,-Nicaragua. 

Von Bertalanffy, L. A Quantitative Theory of organic growth 
1938 Hum. Biol. lU (2): 181-213, 

Ya5ez-Arancibia, A. Taxonomía, Ecología y Estructura de las 
1978 comunidades de peces en Lagunas Costeras con bo

cas efímeras del Pacífico de México, Centro de 
Ciencias del Mar y Limn, Univ. Nal, Auton. Mex, 
Public, Especial No, 2:1-306. 



16º 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Flo 1 

CHIAPAS 

TONALA 

Areo de Estudio Y punto• do r•f erenclo 

o ACACOYAGUA 

oACAPETAHUA 

_l 



'ªºº 

60º 

____ ............ ... 

60º 

. . 

160º 

160° 

140º 

----

140° 120º 'ººº 
Flo. 2 DlstrlbuclÓn de Gerru Cinoreu• ·"-'-'\:~ 

40• 

... 

?.?· .. 
~· 

so• 

40° 

o • 60º ,, . ,, 
eo~ -~~·~ ___ _!_o• 20• 



CAMPO ANTERIOR 

CAMPO LATERAL 

ANILLOS FALSOS 

CAMPO POSTERIOR 

CAMPO LATERAL 

----------·1-1--H-H--I-~~~ RADIOS SECUNDARIOS 

Aumento 13. 75 voces 

13.75. 1 



mm 

<{ 

~ 

<{ 

u 
(f) 

w 

_J 

w 
o 

o 
o 
..;¡ 
a:: 

7 _¡ 
¡ 

6 -.~ 

4~ 

3 -{ 

2 _, 
1 

1 -=1 

2 4 6 

R=0.90 + 0.2 1 L P. 

r =0.9 9 
n = 7 5 5 

' 8 'º 
1 

12 14 16 
¡----¡- 1 --.--i--
16 20 22 24 26 26 30 L. P. mm. 

Fig.,4. RELAC10f\J LONGITUD ?ATRON-RAJiO DE LA t:SCAMA 

DE G r..rI..~ º-i~. º ~- 01.JPGR. 



mm. 

0.50 

0.40 

0.30 -

0.20 -

0.10 -

JASONDEFMAM MESES 

Flo. !I Incremento morolnal medio de las escamas, de G. cln1u1u$ 



LP 
lcm) 

28+------ ------·--------------· ------------------~ .... 

26 ·!---------------------------··-·-- - . 

23 -l----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_--_-=-~~.:.-_-:..-.::-·..:· - - .::··..:-=--~---_-_-..:·::::=·=-=-=-=--=----_-_-____ _,,_ - -4 

21 ·t---------- ··----------_____________________ _,,, 

-------- ----- -------------------------- - -------- --3 

17·1---------~ 

6 

0.1 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 9!1 98 99 

Flg. 6 Identificación do las clasu de edad por el metodo de Casalo ( 19541. 

99,8 99,9 99.99 



cm. 
L.P. 

24 

22 

20 

IB 

10 

14 

12 

10 

6 

4 

2 

4 6 

L.P, 'lf ·0.2536 t 0,9341 L.F. 

r :: o.996 

n i: 250 

K 
' •K ... .. .. .. 

10 12 14 16 

.. 
'K 

x, . 1( 

' K 

IB 20 22 24 

FIQ. 7 Rtlaclón Lonollud Patrón - Lonoltud Furcol do Gorr•• c/n11rt1u6 

26 L. F. cm. 



cm. 

L.P. 

3Z 

za 

Z4 

zo 

16 -

12 

e -

4 

4 

L. P. ,_ 0.5530~O,1aa4 L.T 

r = 0.999 

n = 1718 

;'. 

IZ 16 zo Z4 za 3Z 36 40 44 L.T. cm. 

Flo. B Relación lineal de la Longitud Parrón - Longitud Total da G. clnart1u$, 



- - - ·- .---

800 J 
750 

700 W 1: 0.0297 L 
2

•
9
''

3 

650 

600 • 

~50 

500 

400 

400 

350 

300 

.. : . 
250 

:. . . .. .. .. . . .. 
200 

150 

100 

. . ¡" .. .. . .. ~: 
i= ¡· :: .. 

:. ,. 
'• '. . . 

:a :" :. .. 
:'" .~ :: .. ¡:· 

·" .. :: 
'" 

·= 
;¡ 

50 :• : . 
6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 cm 

FIQ.9 Reloclón L.ongllud Patrón -Poso do Gtlrrtu c/nort1U$ (Jul.-Dlc.1979 y Enero-Moyo 1980.) 



LT 

400 

300 

200 

100 

LI ti • 6.87 + 0.82 Lt 

r • 0.99 

100 200 300 400 LI t 1 

FI¡¡. 10 Oetormlnaclón de Longitud Infinita de G11rr1111 clnor11u11 con ol 
método de Ford Wallord. 



cm. 
L.P. 

40 

30 

2S 

20 

l..P, :r 390 ( t·e •O.IU71HO.!lllll) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I~ 16 17 18 19 :ZO EOAD 

FIQ. 11 Edad -Longitud Patrón de G.mts clnaraus 



Qr. 
pr.so J 1400 

1300 J 
l 

1200 

1100 w• J496,8 u.-o.1u1u .. 0.01111, 1.nn 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

2 3 4 5 6 1 6 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 EDAD 

Flo 12 Edad - Poso do G6rru clnarou:s 



TON. 

1000 

800 

800 

400 -

200 -

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 BI 82 83 04 B~ ANOS 

Flg. 13 Producción onuol en al Entado de Chiapas do Mojarra marina 



~ 

~j 
60 -

! 

"1 20 -

100 

80 

60 

40 

20 ·1 

1 

100 

BO 

60 

40 

20 

I~ 

80-

60 

40 -

20 

1 1 1 
M A M EFMAMJJA 

1971 100 1972 

80 -

60 -

~\ 
\ 

40 

1974 1975 

E F M A M JASO NO 

- -1001 

80 

60-

40 

20 -

-¡g-70 

1 s O N O E F M A M J JASONO 

100 1973 

80 

60 

40 

20 

EFMAMJJASOND 

100 1976 

80 

60 

40- ~ 

20 ~ 
1 

Flg.14 Producclo'n mon1ual total del Esrodo do Chia,..~• do moJorra marino. ( Tons.) 



,..... 100!'""-' ·- --.7 ~J ~ 
_. 

I~ - __¡ 1 

~ lllillWl ¡579- - 1l!llllllll &.! 

1 
00~ 120 40. 

ººJ 90 30• 

1 
401 60 20 

20_¡ 30· 10. 

1 
1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 J ;. 1 

14 
1 1 

F M A M J o o E M M A s o N E F M A M J A s o N o 

so] 1980 100 150 1982 

40 - 80 120-

wi 60. 90-

m-1 
•lO 60-

.:o_¡ 
'ºl 1 

30-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-,--, 1 1 1 1 1 
F M A M A s o N D M A M J A s o N E F M A M J J A s o N o 

100~ 
1983 

'" 1 
1984 300 1985 

120 80 240 

ooi 60. 180 

:i 40. 120 

20. 00 

30 

1 1 1 1 1 1 
N 

1 
E M A M A o D E F M A M J J A s o N D E F M A M J J A s o N D 



1980 

ARRIAGA 

107 

1983 

TONA LA 

1981 

ARRIAGA 

273 

1984 

Flo. 15 Producclon anual (Tons.) de Mojarra marino por oficina de p11ca lltoral en Chiapas. 

1982 

ARRIAGA 

584 

1985 


	Portada
	Contenido
	1. Introducción
	2. Área de Estudio
	3. Material y Métodos
	4. Resultados
	5. Discusión
	6. Conclusiones
	7. Recomendaciones
	8. Bibliografía Citada



