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RESUMEN 

Cynoscion nothus es una especie que se encuentra desde Chesapeake Bay 
hasta las costas de Campeche, en el Golfo de México, a pesar de ello no se han 
realizado trabajos que contribuyan al conocimiento de su biología , por lo cual el 
presente estudio se avoca a la determinación de algunos parámetros biológicos y 
ecológicos en Playa Barrancas, Municipio de Alvarado Veracruz. Se realizaron 
muestreos comprendidos de agosto de 1997 a mayo de 1998. Con respecto a la 
abundancia, se tiene que durante el periodo estudiado se capturo un total de 517 
organismos; en la época de Secas fue donde se capturo el mayor número de 
ejemplares 228, posteriormente se encuentran las épocas de Nortes y lluvias 144 
y 145 individuos respectivamente. Con base a la ecuación por Le Creen, se 
determino la relación Peso-Longitud por temporada encontrándose que el 
crecimiento de esta especie es isométrico. El factor de condición se estimo 
considerando el valor de la ordenada al origen de la relación Peso-longitud; la 
temporada más favorable para Cynoscion es la de lluvias con un valor de 
0.0817, mientras que Nortes presenta el más bajo con 0.0478 y para la temporada 
de Secas el factor de condición es de 0.0517. Se encontraron IV clases de talla 
para la temporadas de Lluvias y Nortes y V para la temporada de Secas de 
acuerdo a la leclura de anillos en escamas. Se ajustó el modelo de crecimiento de 
Van Bertalanffy, para la temporada de Lluvias se presento una Lmax. de 35.53 cm 
con una k de -0.202079, en Nortes se observo una Lmax. De 32.472 cm y k de -
0.139996, mientras que en Secas la Lmax. Fue 36.306591 cm y una k de -
0.296975. La proporción de sexos fue favorable para machos en la época de 
Nortes 1 :1.6, en tanto que fas otras épocas la proporción favoreció a las hembras 
1.3-1.0 en Lluvias y Secas 1.7-1.0. En la época de Nortes se presentaron los 
estadios 11 , 111 , IV, predominando los estadios 11 , 111. En Secas fueron encontrados 
los estadios 1, 11 , 111 , IV, V, siendo los más frecuentes los estadios II y IV. En Lluvias 
los estadios predominantes fueron IV y el V. 



INTRODUCCiÓN 

la República Mexicana cuenta con una superficie total de 1,969,269 Km. y su 
situación geográfica la coloca en una posición privilegiada en cuanto a recursos 
marinos. Su plataforma continental considerando la isobata de los 200 m 
corresponde a 153 000 Km. en el litoral del Pacifico y a 235 000 Km. para el 
Atlánlico(Ruiz, 1978). 

la Planicie costera del Golfo de México, se extiende desde el sureste de los 
Estados Unidos de Norteamérica y el Estado de Tamaulipas, interrumpiéndose 
hacia el sur en el área volcánica de los Tuxtlas y continuándose en los estados de 
Tabasco y Campeche. (De la lanza, 1994). l a planicie costera esta constituida por 
lagunas costeras, estuarios. bahías, playas de tipo arenoso y rocoso. 

las playas son depósitos sedimentarios costeros que morfológicamente se 
pueden dividir en cara de playa y espalda de playa en relación con la posición que 
guarda la parte de la playa respecto al mar. Debido a su accesibilidad y riqueza de 
vida, las playas son la región mejor estudiadas de la plataforma continental. 

Con base a la diversidad y abundancia de organismos en esta zona, se han 
reconocido especies comerciales de peces costeros de los que destacan, 
Mugilidos, Centropómidos Gerridos y Sciaenidos. 

Alrededor de dos tercios de la población mundial vive cerca de la costa . De las 
666 ciudades de mayor tamaño, 39 están ubicadas en zonas costeras. También la 
vida marina se concentra cerca de las costas donde son favorables las 
condiciones de nutrientes (Yánez-Arancibia , 1986) . 

la alta diversidad del Golfo de México cuenta con mas de 270 especies de peces 
y alrededor de 160 géneros y 80 familias. Algunas de estas familias son 
particularmente importantes por su abundancia en peso, número de organismos y 
en diversidad de especies. la presencia de estás familias su comportamiento 
biológico y ecológico en relación con su alimentación, reproducción y migraciones 
determinan en gran medida la abvndancia de los recursos costeros tropicales. 

los recursos biológicos al fondo marino por razones de comportamiento 
reproductivo, alimentario o migratorio, se denominan demersales. En las costas 
tropicales estos son los recursos pesqueros más importantes. Y sus 
características de diversidad. abundancia. distribución dependen tanto de las 
condiciones ecológicas del ecosistema como de las interacciones bióticas. 
(Yañez-Arancibia 1984) . 
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El aprovechamiento de los recursos vivos del mar constituye uno de los 
medios que pueden contribuir de manera decisiva a mejorar los niveles nacionales 
nutricionales de la población, y ser la base del desarrollo económico y social de 
cada pais . Una alternativa viable para cubrir tales requerimientos lo constituye el 
aprovechamiento de los peces considerados como fauna de acompanamiento 
que se capturan eventualmente con diversos artes de pesca, dichos peces se 
usan en infima parte para alimento animal y en su mayoria se arrojan de vuelta al 
mar. 

Entre las distintas familias de peces que ocupan la zona costera como área de 
desove, de crianza o de alimentación, se encuentra la familia Sciaenidae. la cual 
ha sido ampliamente estudiada debido a que la mayoría de sus integrantes tienen 
importancia ecológica o bien constituyen un recurso económico importante, como 
ejemplo el caso de Cynoscion nebulosus, Cynoscion rega/is y Cynoscion no/huso 
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ANTECEDENTES. 

Existen algunos trabajos ictiológicos, sobre algunas especies de la familia 
Sciaenidae, así como de otras especies marinas. 

Villamar (1980), registra un nuevo genero de la familia Sciaenidae en el Golfo de 
California. Sobre ella existen diversos trabajos de caracter biológico , morfológico y 
ecológico, Hendrickson, (1971), Chávez, (1973) . Espinosa, (1989) contribuyo al 
conocimiento de la familia Sciaenidae en el sistema lagunar de Alvarado Veracruz, 
Vilchis, (1993) estudió algunos aspectos biológicos de la familia Sciaenidae en el 
Sistema estuarino de T ecoluUa Veracruz. 

Hay otros estudios realizados que se refieren a la determinación de edad y 
crecimiento de una población como el de Marquez, (1974), quien trabajo con la 
lisa Mugil cephalus a traves de anillos en escamas. Cantarell, (1982), determinó el 
ritmo de crecimiento del "Pargo cananeo en ellitoraf de Yucatán. Millan, (1988) 
que determinó la edad de la trucha pinta "Cynoscion nebulosus" por métodos 
directos y estadísticos y Garcia, (1978) que realizo análisis de crecimiento de 
Opislhonema libertate en Guaymas Sonora. 

Por su importancia económica Cynoscion nolhus es una de las especies menos 
explotadas, el conocimiento sobre aspectos biológicos pesqueros como edad, 
crecimiento, fecundidad y rendimiento entre otros en la actualidad son muy 
escasos y en algunos lugares casi nulos por lo que el objetivo del trabajo surge 
con la necesidad de contribuir al conocimiento de la fauna que llega a los litorales 
marinos, en especial la familia Sciaenidae, genero Cynoscion. especie Cynoscio/J 
nothus ya que no existe información bibliográfica sobre su biologia y ecologia 
para está especie en el área de estudio. Para lo cual se desarrollo el presente 
trabajo con la finalidad de terminar algunos aspectos biológicos y ecológicos de 
Cynosciofl flothus en Playa Barrancas, Municipio de Alvarado Veracruz. 
Planteando los siguientes objetivos: 

4 



OBJETIVOS 

GENERAL 

Estudiar algunos aspectos biológicos y ecológicos de Cynoscion lJolhus 
(SCIAENIDAE) en playa Barrancas, Municipio de Alvarado Veracruz. 

PARTICULARES 

• Analizar los patrones de distribución y abundancia de la especie Cynoscion 
no/hus en la zona de estudio. 

• Determinar la relación peso-longitud de la especie Cynoscion no/huso 

• Determinar la madurez gonádica y la proporción de sexos. 

• Determinar el crecimiento morfológico de la especie, a partir del conteo de 
anillos de crecimiento en vértebras y escamas. 
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AREA DE ESTUDIO 

LAS BARRANCAS, MPIO. DE ALVARADO VERACRUZ. 

FIG. I lOCAblZACION GEQGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 

... . ... 
f•nl• . l: &o,000 

Figura 1. Área de estudio 
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la zona de estudio (Figura 1) se encuentra ubicada frente a la planicie costera 
del área central del Estado de Veracruz, entre los paralelos 18° 59 Y los 19° O de 
latitud norte y los meridianos 95° 57 Y 96° O de longitud oeste . El clima es de 
tipo Aw 2 (i) clima cálido subhumedo, presentando más precipitaciones en el 
verano variando 1100 a 2000 mm. Con un promedio de temperatura media anual 
de 26° C. y la media del mes mas frío alrededor de los 18° C, con oscilaciones 
entre 5 y 7° C. los vientos prevalecen durante una buena parte del a"'o y tiene 
una dirección dominante de este a sureste con una velocidad máxima de 8 nudos 
exceptuando los meses de octubre a febrero donde predominan del norte al 
noroeste y varían de 20 a 50 nudos. la zona esta caracterizada por presentar 
estaciones climáticas bien definidas, la época de lluvias se situa de junio a 
septiembre, mientras que la época de Nortes y tormentas de octubre a febrero , en 
tanto que la de sequia comprende los meses de febrero a mayo (Garcia , 1973). 

la topografia de la región consiste en una planicie que desciende suavemente de 
la sierra Madre Oriental, como una planicie costera tipica , ancha y de pocos 
relieves. l os plio-pleistocénicos, son los sedimentos que con mayor frecuencia se 
le encuentran, esencialmente piroclastos derivados posiblemente del area 
volcánica de los Tuxtlas o del pico de Qrizaba. la plataforma continental es 
angosta e influenciada por crecimientos arrecifales frente a Veracruz, pero se 
ensancha significativamente hacia el sureste y su superficie está cubierta por 
cantidades variables de limos y arenas no Consolidadas. (Carranza et al. , 1975). 
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METODOlOGiA 

TRABAJO DE CAMPO 

Se realizaron los muestreos en la playa de las 7:00 a las 11 :00 AM. De los 
meses de agosto de 1997 a mayo de 1998. la captura de organismos se real izó 
con un chinchorro playefO de 400 m de longitud, por 4 metros de altura, con luz 
de malla de 1% de pulgada con copo de 12 metros. la que fue arrastrada por los 
pescadores de la zona. 

los organismos colectados fueron inyectados con formol a través del ano con 
el fin de detener los procesos digestivos "post morten " posteriormente se fijaron 
por inmersión en formol al 10 %. Después se colocaron en bolsas de plástico 
rotuladas con el sitio y la fecha de muestreo. Posteriormente se trasladaron al 
laboratorio de ecología, donde fueron separados y lavados con agua corriente 
para su posterior identificación. 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Una vez en laboratorio se registro el peso de cada ejemplar en una balanza 
semianálitica con capacidad de 2000 g Y una precisión de 0.01 g. Y se midió su 
longitud patrón con un ictiómetro graduado en mm. Los datos fueron registrados 
en una hoja en la que se anotaron nombre de la especie, el No. de ejemplar 
correspondiente, peso. talla y sexo. 

Una vez pesados y medidos, Se extrajo un promedio de 10 escamas a los 
ejemplares de la parte posterior de la aleta pectoral, y fuefOn colocadas en bolsas 
de cera debidamente etiquetadas, mismas que fueron limpiadas para quitarles los 
residuos de materia orgánica y se metieron en una solución jabonosa de 5 a 10 
minutos. las cuales se enjuagaron con agua corriente y se colocaron e:ntre dos 
portaobjetos para la observación de marcas de crecimiento anolando número de 
ejemplar. fecha y colecta ( Laevastau , 1971). Las escamas se tomaron de los 
ejemplares que de acuerdo a la muestra comprendían las diversas tallas 
registradas en la muestra. 

La columna vertebrat se saco para obtener de ella algunas vértebras , las que 
fueron limpiadas, utilizando el método de Laevastau , 197 1. Se metieron en bolsas 
con los dalos del muestreo, W de ejemplar, talla, y peso. 

Los criterios usados para la identificación y determinación de los anillos de 
crecimiento estuvieron basados en los propuestos por FAO (1982); Bagenal y 
Tesch (1978). Que consideran lo siguiente: 
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Bandas cuyo enlorno interno es difuso, que no está perfectamente definido, 
y en su lado externo hay una banda muy precisa con puntos claros y 
translúcidos. 

Marcas espaciadas uniformemente, proyectándose desde el margen 
anterior hasta la superficie de la escama o área clenoidea . 

Marcas que pueden seguir toda la periferia de la escama, no se cruzan en 
ningún punto y son siempre concéntrica al foco . 

Marcas bien definidas que no presentan interrupciones. 

Bandas que se localizan en todas las escamas del pez. 

Formación de anillos anual (no necesariamente). 

RELACION PESO· LONGITUD lIT. 
La relación peso-longitud se calculó para cada temporada del año ( Lluvias , Nortes 
y Secas. Con base en la ecuación descrita por Le Creen, 1951, citada por Bagenal 
y Tesch, (1978) , expresada matemáticamente como una función potencial del 
peso en g. contra la longitud (cm) , segun la ecuación: 

Donde: 

W= Peso 
L= Longitud Patrón 
a= Ordenada al origen 
b= Pendiente (factor de alometria) 

Donde las constantes a y b se determinaron con la regresión de tipo 

LogW= loga+b log L 

Una vez identificados los organismos y tomado sus medidas correspondientes, se 
llevó a cabo la disección de los individuos obteniendo las gónadas de cada uno de 
ellos para lo cual se utilizo un microscopio estereoscópico y un óptico, con el fin de 
determinar el estadio gonádico mediante las fases de maduración basándose en la 
escala empírica propuesta por Nikolsky, 1963. 



EXAMEN DE LAS GONADAS, TAMAÑO, COLOR Y FORMA DE 
ACUERDO CON NIKOLSKY (1963) 

Fase 1 Inmaduros: Individuos jóvenes que aún no han alcanzado la 
madurez sexual. Gónadas de tamaño muy 
pequeños. 

Fase 11 En descanso Los productos sexuales no han alcanzado a 
desarrollarse. Gónadas de tamaño muy pequeño,. 
Ovarios con los huevecillos no distinguibles a 
simple vista. 

Fase 111 En maduración Las gónadas, de mayor tamaño están sufriendo un 
incremento muy rápido en peso. Los testículos 
cambian de transparentes a un color rosado pálido. 
Ovarios con huevecillos distinquibles 

Fase IV Maduros Productos sexuales maduros. Las gónadas han 
alcanzado su máximo peso, pero los productos 
sexuales no salen al exterior cuando se aplica 
presión al vientre. 

Fase V En reproducción Los productos sexuales se expulsan en respuesta a 
una presión ligera de la región abdominal. El peso 
de las gónadas decrece rápidamente desde el 
principio del desove a su terminación . 

Fase VI Desovados Los productos sexuales han sido expulsados. Las 
aberturas genitales están inflamadas. Las gónadas 
tienen la apariencia de sacos desinflamados. Los 
ovarios generalmente contienen unos cuentos 
huevecillos residuales y los testículos algo de 
esperma. 

Fase VII En Descanso Los productos sexuales han sido expulsados. La 
inflamación alrededor de la abertura genital ha 
disminuido hasta desaparecer. Las gónadas han 
vuelto a tener un tamaño muy pequeño y no se 
distinguen huevecillos a simple vista 

10 



PROPORCION DE SEXOS 

La proporción de sexos se calculó por época climática para la especie por medio 
de la siguiente relación : 

N° de Hembras I N° de Machos 

CLASES DE TALLA 

La determinación de las clases de lalla se obtuvo del conteo del numero de anillos 
presentes en las escamas para esta especie de acuerdo a lo descrito por Bagenal 
y Tesch, 1978. 

MODELO DE CRECIMIENTO 

Una vez que se determinaron las clases de talla se procedió a elaborar determinar 
el ritmo de crecimiento en base al modelo propueslo por Van Bertalanffy ,1938, 
dicho modelo propone que el crecimiento disminuye con la edad hasta el punto 
llamado L max, que es la longitud en la que la tasa de crecimiento es nula, lo 
anterior significa que mientras mas cercana sea LI de L máx. menor será la tasa 
de crecimiento es decir: 

Lt = L max ( l -e -k(HO) ) 

Donde. 

l max= Tamai'io máximo que el pez alcanza si llega a una edad infinita. 

K= tasa de crecimiento, proporcional al índice metabólico del individuo 

10= El tiempo hipotético en el que la longitud del pez es cero. 

LI= longitud que alcanza el pez desde el tiempo inicial lo, hasla un tiempo 
dado en t. 

t = Es la edad expresada en periodos de tiempo. 
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TAXONOMIA 

Phyllum: Chordata 

Subphyllum:Vertebrata 

Superclase: Gnalhastomala 

Clase: Osteichthyes 

Subclase: Aclinopterygií 

Infraclase: T eleoslei 

Superorden: Acanlhopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Sciaenídae 

Género: Cynoscion 

Especie : Cynoscion nolhus 
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DIAGNOSIS DE LA FAMILIA 
SCIAENIDAE: 

Peces usualmente elongados y moderadamente comprimidos, cuerpo 
cubierto completamente por escamas, excepto en la punta del hocico, donde 
están ausentes o por debajo de la pieL Cabeza con canales cavernosos, 
visibles externamente en algunas especies; ojo de tamano pequeno o 
moderado, su diámetro menos de la cuarta parte de la longitud de la cabeza ; 
hocico redondeado: boca terminal o inferior, la mandibula inferior con 
barbillas en algunas especies; algunos poros en la punta del hocico y sobre 
el mentón. Dientes cónicos generalmente pequenos y en bandas: en 
algunos casos hay grandes caninos en la punta de las mandíbulas; dientes 
palatinos y vomerianos. Aleta dorsal continua con una depresión en la parte 
de las mandíbulas (espinas) '1 la posterior (radíos); la porción anterior con 7 
a 13 espinas y de 8 a 40 radios (usualmente de 20 a 33), su base mucho 
más grande que la de la porción anterior; aleta pectoral con 15 a 20 radios : 
aletas pélvicas con 1 espina y 5 radios; aleta anal con 1 a 2 espinas '1 de 6 
a 13 radios (usualmente de 7 a 10) muchas especies con la segunda 
espina anal grande; aleta caudal ligeramente marginada, truncada 
redondeada o variada mente punteada, nunca profundamente bifurcada. 
Escamas ctenoideas y/o cicloideas, muchas especies con escamas 
ctenoideas sobre el cuerpo y escamas cicloideas sobre la cabeza y escapula; 
linea lateral con escamas y extendiéndose atras del margen de la aleta 
caudal : aleta dorsal y anal cubiertas de escamas. (Fischer, 1978), coloración 
variable; de plateado a café obscuro, sin uniformidad o con margenes más 
oscuros; Aleta amarillenta las bases de la aleta pectoral presenta manchas 
oscuras; muchas especies la linea de la caudal branquial es muy oscura. 

Estos peces son conocidos como grunidores o roncadores; viven en aguas 
costeras tropicales y templadas; tienen una amplia distribución mundial. 
Normalmente están asociados con el fondo ; la mayoria de las especies se 
encuentran en fondos arenosos o fangosos y algunas se encuentran sólo en 
aguas salobres; son peces típicamente carnívoros. 

Los $ciáenidos se caracterizan por poseer una vejiga natatoria con muchas 
ramificaciones, la cual la utilizan para producir sonidos empleándola como 
cámara de resonancia, estos sonidos son producidos por la acción de 
musculos especiales que se insertan en la pared de la vejiga gaseosa, se 
cree que la producción de sonidos esta asociada con el desove 
(Johnson,1978) , presentan otolitos excepcionalmente grandes; muchas 
especies presentan barbillas sobre el mentón ; otra caracteristica distintiva es 
la linea lateral la cual se extiende hasta el final de la aleta caudal. La aleta 
caudal de los representantes de esta familia puede ser de diferentes formas; 
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redondeada, truncada o lanceolada; las aletas dorsales están completamente 
separadas; la aleta anal posee una o dos espinas. 
El cráneo de estos organismos es tipicamente cavernoso; la barbilla 
normalmente posee poros alargados. Algunas de las especies de esta familia 
tienen importancia alimenticia. 
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Cynoscion nothus 

DIAGNOSIS DE LA ESPECIE. 

Cynoscion nothus (Ho/brook), mide hasta 35 cm. es de color 9risáceo en el 
dorso y plateado en la parte baja de los costados y el vientre, con hileras de 
manchas muy tenues encima de la linea lateral. la aleta caudal es romboidal 
o truncada; se le encuentra desde Chesapeake Bay hasta las costas de 
Campeche, en el Golfo de México. 

Especie con importancia alimenticia, se le conoce como "Trucha blanca" 
Este depredador se presenta en abundancia importante en las temporadas 
de Nortes y lluvias. 

En la temporada de Nortes presenta diversos tipos de presas, aunque 
fundamentalmente Pristipomoides aquilonaris y Bregmaceros can/ori y en 
menor proporción a Loligo pea/ei, Saurida brasiliensis y Trichiurus lepturus. 
Peláez, (1996). 
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RESULTADOS 

ABUANDANCIA. 

En lo que respecta a abundancia, se tiene que durante el período estudiado se 
capturó un total de 517 organismos de la especie Cynoscion nothus cuyas tallas 
ocilan entre 8.9 a 29.5 de longitud patrón, en la Figura . 2 se puede apreciar la 
cantidad de organismos durante las tres épocas del año, observándose que en la 
época de Secas fue donde se capturó el mayor número de ejemplares 228, 
posteriormente se encuentran las épocas de Nortes y Lluvias con 145 y 144 
individuos respectivamente. 

ÉPOCA 
NORTES 
SECAS 
LLUVIAS 

·-·-----------

/'f-··· 

250 / 

200 

150 
ABUNDANCIA /i 

100 

50 

NORTES 

ABUNDANCIJI 
145 
228 
144 

SECAS 

E POCAS 

LLUVIAS 

Figura 2. Abundancia de Cynoscion nothus por época 

RELACION PESO - LONGITUD 

Las figuras 3,4 y 5 se construyeron a partir de los datos LP y peso , de los 
organismos de la especie capturados en cada una de las temporadas, nos 
muestran curvas de tipo potencial , como teóricamente se esperaban, y están 
descritas por la ecuación. 

W=alb 
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Los valores obtenidos a partir de los análisis de regresión para la constante b; en 
cada época climática son las siguientes: 

Nortes W= 0.0478 L 2
·
6392 

Secas W= 0.0517 L 2
·
5591 

Lluvias W= 0.0817 L 2
.4

373 

-
300 
250 

RELACIÓN PESO LONGITUD 
Cyno$cion nothus 

NORTES 

W = 0.0478 L 2
·
6392 

~ 200 -+--~~~~~~~~~-----~~--< 

~ 150 
~ 100 

50 
o -r------.- ----.------; 

o 10 20 30 

LONGITUD (cm) 
--------------------~ 

Figura 3. Relación Peso-Longitud de Cynoscion nothus en Playa Barrancas 
en la Epoca de Nortes 
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RELACIÓN PESO LONGITUD 
Cynoscion nothus 
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_____________________________ J 
Figura 4. Relación Peso-Longitud de Cynoscion nothus en Playa Barrancas 

en la Epoca de Secas 
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Figura 5. Relación Peso-Longitud de Cynoscion nothus en Playa Barrancas 
en la Epoca de Lluvias 
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los valores obtenidos a partir de los análisis de regresión para la constante b, son 
los siguientes: en la temporada de lluvias se presento un valor de 2.4372794, en 
la de Secas 2.5690727, y en la de Nortes 2.6392405. 

En el caso de los peces el volumen o masa total del cuerpo es directamente 
proporcional al cubo de su longitud o una potencia muy próxima al cubo ( Csirke, 
1989). Está proporción esta determinada por la constante b, la cual se conoce 
como el índice de alometria y nos pennite determinar el tipo de crecimiento. 

Cuando b tiene un valor igual a 3 se describe un crecimiento de tipo isométrico ( 
Ricker, 1975), lo Que significa que sus cambios en forma , tamaño, y peso 
especifico permanecen uniformes a través del tiempo (Bagenal y Tesch, 1978). 

Cuando b es diferente de 3, se dice Que el crecimiento es de tipo alométrico 
(Ricker, op. cit.) que es cuando se producen cambios en las proporciones del 
cuerpo ( Bagenal y Tesch, op. cit.) . 

Al análisis efectuado para las tres temporadas para esta especie indica que está 
presenta un tipo crecimiento isométrico. 

Esta relación peso - longitud no varia erraticamente en una temporada o de un 
año a otro, o dentro de una clase de edad. Sin embargo existe una dificultad obvia 
de comparar indices basados en diferentes regiones (Lagler, 1956 en Abarca , 
1986). 

Factor de condición se calculo de los valores de a de la relación peso - longitud 
calculada para cada epoca climática Que correspondieron a : 

Nortes= 0.0478 
Secas= 0.0517 
lIuvias= 0.0817 

MADUREZ GONADICA y PROPORCION DE SEXOS. 

Con res pecio a la proporción de sexos se encontró una relación anual de 53.49% 
de hembras y 46.51% de machos, siendo favorable para las hembras. Tabla 1. 

la proporción de sexos fue favorable para hembras en las épocas de lluvias y 
Secas 1.3: 1.0 y 1.7: 1.0, mientras que fue favorable para los machos en la época 
de Nortes 1:1.6. Figura 6 

20 



Proporcion de sexos Cynoscion nothus en Playa 
Barrancas 1997-1998 

VI o 
25 

E 20 
.!!! 
e: 
Cll 
Cl .... 
o 
Q) 

"O 10 
o .... 
Q) 

E 5 
:::J 
z 

NORTES SECAS LLLMAS 

Figura 6. Proporción de Sexos de Cynoscion nothus por época 
en Playa Barrancas 

Sexo No. de organismos % 

HEMBRAS 46 53.49 

MACHOS 40 46.51 

Total 86 100.00 

Tabla . 1. Proporción de sexos. Sexo, abundancia, 
Nº de organismos y porcentaje de la 
especie en las tres épocas del año. 
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En cuanto a la madurez gonádica registrada se puede observar en la tabla 2. Los 
organismos capturados durante las tres épocas del año. 

MADUREZ GONADICA POR EPOCA 
ESTADIOS 

EPOCAS I 11 III IV V 
LLUVIAS 1 H 1 H O H 9 H 4 

MI M 3 M 3 M 4 
NORTES o H 3 H 4 H 3 

M 14 M 2 M O 
SECAS 1 H 11 H 3 H 7 HI 

M 9 MI M 3 MO 
TABLA 2.Fases de maduración, abundancia de machos y hembras registrados 
durante las épocas del año en el periodo 97 - 98. 

Respecto a la época de Nortes se encontraron los estadios de maduración 11, 111 , y 
IV. El estadio con mayor número de individuos fue el 11 , el cual estuvo constituido 
por 17 individuos, mientras que el siguiente estadio fue el 111 con 6 individuos y 
finalmente el estadio IV con 3 ejemplares. Figura 7. 

De forma estacional tenemos que durante la época de Secas se registraron los 
estadios 1, 11, 111, IV y V, pero el estadio con mayor número de organismos 
correspondió al estadio 11, después el estadio IV representado por 10 organismos, 
el estadio 111 representado por 4 individuos, y finalmente el estadio V con 1 
individuo. Figura.8 

Para la época de Lluvias figura 9; se registraron los estadios 1, 11 , 111 , IV, V. donde 
se observa que el estadio con mayor con mayor número de individuos fue el IV, , 
sigue el estadio V con 8 individuos. Posteriormente el estadio 111 con 3 individuos 
y por último el estadio 1 con 1 individuo. 
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FIGURA 7. Estadio de madurez gonádica de Cynoscion nothus para la época de 
Nortes en el periodo 97 - 98. 
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FIGURA 8. Estadio de madurez de Cynoscion nothus para la época de 
Secas en el periodo 97 - 98. 
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FIGURA 9. Estadio de madurez gonádica de Cynoscion nothus para la época 
de Lluvias en el periodo 97 - 98. 
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EDAD Y CRECIMIENTO. 

De acuerdo al análisis de frecuencia de talla, se encontraron las siguientes clases 
de talla tabla. 3. 

CLASES LLUVIAS LLUVIAS NORTES NORTES SECAS SECAS 
DE L.P L. P. L. p L. p L. p L. p 

TALLA OBSERV. ESP. OBS. ESP. OBS. ESP. 
IlI 8.9 7.61 12.685 11.31 
IV o o 15.7333 15.79 17.95 17.73 
V 15. 1 16.89 17.825 17.97 20.93 22.50 
VI 20.20 20.30 19.96 15 19.84 25.6 26.05 
VII 23 .7 23.08 21.5 21.51 29.3 28.68 
VIII 25.36 22.94 30.64 
IX 27.22 24.19 32. 10 
X 28.75 25.27 33. 18 
XI 29.98 26.21 33.98 
XII 30.99 27.03 34.58 
XIII 37.82 27.74 35.02 
XIV 28.35 35.35 

Tabla 3. Clases de talla para Cynoscion nothus en Playa Barrancas en cada una 
de las temporadas del año, durante el periodo 97-98. 

El crecimiento se expresa fundamentalmente como la variación de una dimensión 
cualquiera del individuo o de la población, en función del tiempo, dicha función 
corresponde a una curva asintótica por lo cual es una magnitud susceptible de 
aumentar gradualmente, cada vez con mayor lentitud hasta aproximadamente su 
máximo (Margalef, 1974), el crecimiento se suele presentar a una curva que 
corresponde a. dimensiones que corresponde a medidas en tiempos sucesivos 
sobre una muestra de la población , es por eso que la curva de crecimiento es una 
característica del individuo. 

Mediante los valores de las clases de talla, se construyeron las ecuaciones del 
ritmo de crecimiento en longitud de acuerdo al modelo de Von Bertalanffy (1938), 
Para cada una de las temporadas, las cuales se observan en las figuras 1 O, 11 y 
12 en donde el crecimiento de los peces, al principio es rápido, pero con forme 
aumenta la talla y a medida que alcanza la longitud máxima se torna más lento. 

Los valores encontrados para las constantes Lmáx; y k (tasa de crecimiento) 
para cada una de las temporadas son las siguientes: Para la temporada de Lluvias 
se presento una Lmax. De 35.53 cm, con una tasa de crecimiento (k) -0.202079. 
Para Nortes la Lmáx. Correspondiente es de 32.472 cm y k de -0.139996. 
Mientras que en la temporada de Secas la Lmáx tiene un valor de 36.306591 cm 
y una tasa de -0.29697 
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Para los valores de crecimiento obtenido tenemos que respecto a L máx a lo largo 
del año presento una diferencia en las tres épocas climáticas. Tabla 4, estos 
resultados son similares a los reportados por Romero y Castro, (1983) L max = 
356 mm y ocho grupos de edad en Mar muerto Chiapas; Broadhead, (1958) L max 
= 366 mm con cuatro grupos de edad para Mugí/ curema 

!TEMPORADA Lmax K to 
NORTES 32.472 -0.139996 0.76075 
SECAS 36.3 -0.296975 -0.74229 
LLUVIAS 35.53 -0.202079 -1 .8077 

TABLA 4. Ritmo de crecimiento: valores de las constantes 
obtenidas por el método de Von Bertanlanffy, 
para las tres épocas climáticas en playa 
Barrancas . 

.------------------------------ -- -

Crecimiento de Cynoscion nothus en 
Playa Barrancas Epoca de Nortes 

-0.13996 (1-0.076075) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Clase de Talla 

t- ossERv Aoos -•~EsPERAoosi 
--------·-----~------~ 

FIGURA 1 O. Modelo de crecimiento de Cynoscion nothus en Playa Barrancas. 

26 



Crecimiento de Cynoscion nothus en 
Playa Barrancas Epoca de Secas 
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1--+- OBSERVADOS -- ESPERADOS 1 
FIGURA 11 . Modelo de crecimiento de Cynoscion nothus en Playa 

Barrancas. 

Crecimiento de Cynoscion nothus en 
Playa Barrancas Epoca de Lluvias 
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FIGURA 12. Modelo de crecimiento de Cynoscion nothus en Playa 
Barrancas. 
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DISCUSION 

En relación con la abundancia de Cynoscion nolhus en el area de estudio durante 
el periodo 97-98, se encontró que esta especie se encuentra presente a lo largo 
del año en las diferentes épocas climaticas, registrando una abundancia mayor 
respecto a otras especies obtenidas como fauna de acompañamiento de la 
sardina en la zona, este comportamiento puede ser el resultado del 
comportamiento alimenticio de la especie ya que al ser un depredador activo , esta 
especie se presenta donde las especies que utiliza como alimento estan presentes 
(Franco, com.pers). Al mismo tiempo, por considerarse un habitante cosmopolita 
de la zona costera, también puede explicarse su comportamiento de la abundancia 
como resultado de los procesos reproductivos. 

RELACION PESO-LONGITUD 

Las relaciones predictivas de la relación peso (g) I longitud (cm) estan expresadas 
por la ecuación de Le Creen (1951 ), que representa las variaciones de un 
organismo en peso con relación a sus cambios de longitud a través de ciclo de 
vida . 

La relación peso (g) y longitud (cm) para la especie presento un crecimiento 
isométrico esto se refiere a que las proporciones del cuerpo son invariables , de 
cualquier modo cambian de diferentes dimensiones de acuerdo al crecimiento. 

Los valores de este modelo pueden variar en función de los cambios ambientales, 
el metabolismo individual , madurez sexual , edad del pez , etc. Como lo señalan 
(Candial , et al. , 1973 citado por Lara. et. al. , 1981). 

El valor del exponente "b" en las tres épocas climáticas en Playa Barrancas, 
Alvarado Veracruz, Norte (b=2.6392) , Secas (b=2.5691) y Lluvia (b=2.4373) es 
cercano a 3. esta tendencia de b de acercarse a 3 también se observan entre 
trabajos por Barón (1988) , b=2.902 en el sistema Lagunar Chacahua - La 
Pastoria , Oaxaca, Santiago (1987) b=2.7522, b=2.8331 , b=2.8122 en el Sistema 
Lagunar del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; Navarro (1984) b=2.29 en punta 
Banda, B.e ; para Mugil Curema. 

Por lo cual se puede considerar que el crecimiento para Cynoscion nolhus es de 
tipo isométrico. 

Esto se refiere a que el incremento de las dimensiones corporales de! cuerpo son 
proporcionales a lo largo del crecimiento. 



Al respecto, algunos autores señalan que los valores de este modelo pueden 
variar en función de los cambios ambientales, el metabolismo incluido, madurez 
sexual, edad del pez, etc. (Candial , el.al. , 1973 en Lara el. al. , 1981). 

MADUREZ GONADICA y PROPORCION DE SEXOS 

la proporción de sexos mostró ser favorable a hembras en época de Secas y 
lluvias En tanto que para los machos fue la época de Nortes. las variaciones 
observadas entre una época y otra. Se pueden deber a migraciones realizadas por 
la especie . 

La proporción de sexos anual encontrada para estos organismos es de 1.1: 1 
hembras por cada macho, Nikolsky, 1963, menciona que la proporción de sexos 
varia considerablemente para los peces, sin embargo en la mayoría de las 
especies es cercano a uno. 

Para la especie Mugil curema algunos autores como Menfford, 1955, Angell 1963 
y Ramos 1985, encontrado una proporción de sexos donde predominaron las 
hembras. 

Difieren de otros trabajos como los de AI\larez-lanjonchere, 1980 encontró una 
proporción de sexos de 1::2 hembra por cada dos machos, y Amezcua, 1977, una 
proporción de 1: 1.4 hembras por cada macho 

Para la madurez gonádica, se puede observar que las tallas grandes se presento 
en estadios 111 y IV, las tallas pequeñas fueron para peces indiferenciados. Lo cual 
se explica por los movimientos reproductivos que realizan los adultos. la época 
máxima de madurez gonádica se presenta en Secas, este comportamiento es 
similar al reportado por Alvarez-Lajonchere en 1980 para Mugil curema. 

EDAD Y CRECIMIENTO IZT. 
La determinación de las clases de edad a partir de métodos directos en vértebras 
y escamas, presento cierta dificultad para la asignación de las distintas clases d~ 
edad, especialmente para las vértebras, dificultando establecer un criterio 
claramente definido y adecuado para determinar la edad mediante la lectura de 
anillos de crecimiento. 

Por lo que es importante la recomendación de Bagenal y Tesch, 1978, que es la 
combinación de métodos para determinar el ritmo de crecimiento de algunas 
especies. Es por eso que se recomienda métodos directos o anatómicos e 
indirectos o estadísticos, para determinar las clases de edad y las constantes del 
modelo de crecimiento de Van Bertalanffy. Las estructuras empleadas para este 
trabajo fueron las escamas. 
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los registros de escamas permitió determinar 4 clases de talla en las épocas de 
lluvias y Nortes, y 5 clases de talla para la época de Secas, al realizar los ajustes 
al modelo correspondiente permitió proyectar los resultados del mismo hasta en 
12 clases de talla, con la finalidad de estimar las tendencias del modelo. 

Para los valores de crecimiento obtenido tenemos que respecto a lmax. A lo largo 
del año; presentó diferencia en las tres épocas climaticas . 

Resultados parecidos al de Romero y Castro (1983) L max = 365 mm Y ocho 
grupos de talla en Mar Muerto. Chiapas,. 

Mientras que difieren de otros obtenidos por Marquez (1979) Lmax = 510mm de 
longitud Patrón y seis grupos de talla en Tamiahua, Veracruz., Diaz y Hernández 
(1980) L max= 588 mm y seis grupos de talla en San Andrés, Tamaulipas . 

La variación entre los constantes del modelo de crecimiento entre los diversos 
estadios. pueden deberse a la composición de la captura de los especies para 
cada una de las localidades. 
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CONCLUSIONES 

~ La especie Cynoscion nothus, estuvo presente durante todo el año , siendo 
los organismos jóvenes los mas abundantes a lo largo del periodo 
muestreado. 

:,. La relación peso-longitud para las distintas épocas fue. Lluvias W= 
0.8171466 L 2.4372794, en Nortes W = 0.0478032 L 2.6392405 y Secas 
W= 0.51679464 L 2.5690727. Presentando un tipo de crecimiento 
isométrico. 

;.... La proporción de sexos anual encontrada para esta especie fue de 1.1: 1 
hembras por cada macho con estadios de madurez gonádica 11 en las 
épocas de Secas y Norte. Y el estado IV en las epoca de Secas y Lluvias. 
La época de máxima maduración se presenta en la época de Lluvias. 

:..- Se determinarán 5 clases de talla para la epoca se Secas, mientras que las 
épocas de Lluvia y Nortes fueron 4 clases de talla .Las constantes de 
crecimiento de Von Bertalanffy para la especie durante las epoca climática 
fueron : 

Nortes Lmax=32.47 y K= - 0.139996 
Secas Lmax=36.30 y k= - 0.296975 y para 
Lluvias Lmax=35.53 y con una K= - 0.202079 

;.... Esta especie pertenece a una familia de peces considerados como fauna 
demersal y que éstas al ser poco aprovechadas se carece de datos 
relacionados con su biología. 

;.... El presente trabajo es una información básica de la especie Cynoscion 
nothus , trabajo realizado en un año, por lo que es necesario la elaboración 
de mas trabajos. Que abarquen su biología así como aspectos ecológicos 
ya que estos recursos pueden ser aprovechados. 
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