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RESUMEN 

Lns corvinas Cvnoscion arennriuf~ y C. nothus son dos especies dominantes en 
1 as c omun idad·l~~s-tTc----¡tt.•c c··s-<lemc r s:i] l' s-d e.Ti Soncln de C;impec he, 

s;_~~~'.J~!- ~~_I_::}_!_~lj_ll __ '.! __ es una (~ spcc le marina d epend :i l'n te es t ua rina que se 
encuentra ampJ iamentC' distribuida en la Sonda de Cnmpt'che preferentemente 
hasta 70 m de profund.Ídad JlC!rO es mas abundante l'll Jas zonas de influencia 
estuarina. Las hembras maduran l!l1trc 152 y 170 mm de LT. La reproducción se 
presenta .cm los per-iodos de febrero él abriJ y de julio a septiembre y deso
va en iireas de la zonél costera influenciada por procesos estuarinos, a pro
fundidades menores de 15 m. Los juveniles penetr<1n él la Laguna de Términos y 
sistemas estuarinos adyacentes para protegerse, alimentarse y crecer y pos
teriormente migran a la Sonda de C.:impeche para madurar y reclutarse a la p~ 
blaci6n adulta. Este reclutamiento se presenta en los meses de junio y no
viembre y se correlaciona con las miíximas abundancias. Es un carnívoro con
sumidor de 3cr. orden que se alimenta principalmente de peces y secundaria
mente de crust5ccos encontrandose diferencias en el tama~o del alimento en
tre juveniles y adultos. La con<lici6n de la poblaci6n varía con los cambios 
en la dinámica reprodt1ctora y el reclutamiento de juveniles. Almacena ener
gía en forma de tejido adiposo que utiliza al madurar gónadas o en migraci~ 
ncs. Los machos presentan mayor mortalidad por talla, alcanzando las hem
bras mayor talla. Esta especie se captura eficientemente a 200 mm de LT. 

fy__nosc_:ion _'.lothus es una especie mnrina no dependiente estuarina pero 
influenciada por esos procesos. Se distribuye en l.:i Sonda de Campeche al 
oeste de la 1.agunn de Términos preferentemente a profundidades menores de 
40 m. Las 11cmbr.:is maduran entre J 25 y 144 mm de LT. La rc•producción se pre
senta en los periodos de mayo a junio y ele octubre a diciembre y desova en 
la zona costera influenciada por procesos estuarinos a proft1ndidades meno
res de 15 m. Los juveniles no presentan migraciones evidentes. El recluta
miento se presenta en los meses de junio y noviembre y se correlacionan con 
.:ilta densidad y baja biomasa; la biomasa alta est5 representada por numero
sos individuos adultos. Es un c.'.lrnivoro consumidor de 3Pr. orden qt1e se ali 
menta principalmente de peces y secundariamente de crustficeos en su etapa -
adulta, mientras que los juveniles se alimentan principalmente de crust5-
ceos y secund.:iriamente de peces. La condición de ]a poh]nción varía con Jos 
rnmbios Pn la din1im:ica reproductora y _el reclülamiento de juveniles. No hay 
diferencins significativas en ln mortalidad por tal]él entre hembras y ma
ehos, a]canzando tallas semejantes. Esta especie se captura eficjenternente 
;¡ 160 mm de longitud, 



1 NTROfJl!CC .1 ON 

La Sonda de Campeche en el sur del Col fo México, se ('flc.·11ent ra en una 

uina de :intensa act iv idaJ pesqucr11 e industrial, lo cual la coloca en una 

situación prioritaria en cuanto a necesidades de evaluación ecológica de 

s11s recursos, Por esta razón se lwn llevndo a cabo estudios prospectivos y 

de evaluación cuantitativa sobre ] as poblaciones de peces asociadas al fon

do marino de la plntafonna continenla1 dt>l sur del Colfo de México desde 

1978 (Sanchez-Gil ~_!:_al., 1981; Yáñez-Arancibia et !:!l·• 1982;Yai1ez-Arnncibia 

et al., J 985b), obteniéndose importantes colecciones ictiológicas. Estas 

colectas han estado constituidas por más de 85,000 ejemplares quedando co

lecciones de referencia de m&s de 200 especies de peces, depositadas en el 

Laboratorio de Ictiología y Ecología Estuarina del Instituto de Ciencias 

del Mar y Limnología, UNAM. De las especies que componen estas colecciones 

se ha analizado su distribución espacial y temporal, frecuencia de apari

dón, número de individuos y peso para caracterizar la estructura de las c~ 

munidades de peces. De estas comunidades de alta diversidad, la literatura 

especifica del &rea reporta m5s de 30 especies dominantes por su gran abun

dancia en número y peso, alta frecuencia y por su amplia distribución, in

cluidas en un total de 15 familia (Yañez-Arancibia ~ ~·, l 985d). Algunas 

especies que conforman tales familias son de gran importancia económica y 

pesquera, mientras que todas son importantes biológica y ecológicamente den 

tro del sistema. 

Las especies dominantes son claves para el entendimiento más profundo 

de la ecologia del sistema, ya que adoptan diversas estrategias biológicas 

a las que deben su ~xito en la utilización de los habitat. 

Para tener un conocimiento mas amplio de la ecología de comunidades de 

peces 1 así como una mejor evaluación clel potencial pesquero y sus mecanis

mos de producción, se requiere conocer los diferentes aspectos biológicos 

de 1as especies dominantes que pueden ser de importancia ecológica y/o eco-... 
non11ca. 

Actualmente, la información que existe sobre las especies dominantes 

en la Sonda de Cnrnpeclie es princi pnlmcn te a nivel ele ecología de comunida

cles, co11ociendose poco sobre las variaciones estacionnles de algunos para-
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111<~Lrus vt·nlC.gicos de l'SL<JS pohL1ciu11l!S como pur l!jemplo, su distrilrndón e~ 

p<1cio-tl!rupural, su frc·cul•nci<:1 o abundancÍ<l Cltiiiez-Aranc ibia ..':'~. al,, l 98Jb; 

Yaiiez-Aranc ibia et ~!.·, 198'.id), Sin embargo, en el sur del Golfo de México 

no se conoce Ja biología de las especies dominantes en t~rminos de la es-· 

tructurn <le las pob]acioncs (composición por téllla y peso), n~producción, 

crecimiento, rel;iciones tróficas y la relación de estos parámetros con las 

condiciones ;Jmbientales del ecosistC'ma, En el presente trabajo serán abor

dados e:stos puntos para dos de las especies dominantes de las comunidades de 

mersales de la Sonda de Campeche, 

OBJETIVOS 

Las corvinas Cynoscion arenarius y f· nothus son dos de las especies 

dominantes en la Sonda de Campeche por amplia distribución y frecuencia, 

as1 como por su gran abundancia num~rica y de biomasa. Representan un re

curso pesquero potencial, haciendose necesario profundizar en el conocimíeE_ 

to de su biología y ecología por lo que se plantean los siguientes objeti

vos: 

l. Caracterizar la distribucion y abundancia de Cynoscion arenarius 

y f• nothus espacial y temporalmente en la Sonda de Campeche. 

2. Determinar la distribución y abundancia de las especies y su re

lación a los parámetros abióticos, 

3. Determinar el espectro trófico en base a su alimentación y hábi

tos alimenticios. 

4. Caracterizar la reproduccion en base a la madurez gonadica, ta

lla de primera madurez, ~poca de reproducción, proporción de 

sexos y dinámica del desove. 

S. Obtener ln ecuación de la relación talla-peso y determinar los -

cambios en la condicion de la población, 

6. Calcular la mortalidad por talla de la población. 
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ANTECEDENTES 

Sobre ]as cunnmidades Je peces UL'lllL'rsales de ]3 Sonda de Cnrnptche, 

S1i11chcz-Gil l!t nl., (1981), Yiíiiez-Aruncibia e_t:.__0_~·, (1983b) y Yii11ez-Arnncibia 

_'.!~_ ~·, (l 985h) anal izan ]:-i diversidad, tlistribución y abundancia de las co

m11nicladl'S ck peces, así como las f;imilias y espl~cies que tienen un papel im

portante Jentro de la ecolog1a del úrea destacando aquellas que son dominan

tes, Dl'llt ro ck esle grupo de t•species dominantes, eslos autores report<m a 

.s::_.\~l_()Scior1_ ~~~-~1~i:._!~': y s¿. ~1ot_!!_i:_:?_ prnporcionando datos sobre HU ahundanciil nu

mfrica y en peso en las capturas, as1 como sus rangos de tallas. Por otra 

parte esta informaci6n tambi5n es reportada para la Laguna de T&rminos por 

Yañez-Arancibia et~·, (1980), Yíiñez-Arancibia ~al., (1981) y Alvarez 

Guillen~ al., (1985), 

No obstante que ~· arenarius y f. nothus han sido reportadas como domi

nantes en los ecosistemas costeros del sur del Golfo de M&xico 1 no existen 

estudios sobre su biología y la informaci6n que existe en estos aspectos se 

restringe a estudios realizados en Estados Unidos para el norte del Golfo de 

México. Algunos de estos trabajos analizan la distribución y abundancia, 

as1 como sus variaciones estacionales destacando algunos aspectos biológicos 

como son la reproducción, alimentación y movimientos migratorios, entre los 

que se pueden mencionar a Gunter (1945), Hildebrand (1954) y Darnell (1983) 

para las costas de Texas, Springer y Woodburn (1960) 1 Ogren y Brusher (1977) 

y Pristas y Trent (1978) en las costas de Florida y Franks et al., (1972) en 

las costas de Mississipi. Otros abordan estrictamente aspectos de crecimien 

to como son los trabajos de Barger y Williams (1980) y Barger y Johnson 

(1981). Algunos estudios profundizan en la biología de f· arenarius y ~· 

:i~thus en aspectos de crecimiento, reproducción y movimientos migratorios co

mo son .los de Shlossman y Chittenden (1981) y De\lries y Chittendcn (1982) 

en ] as costas de Texas. Moffett ~.!__ al., (1979), ademas de abordar aspectos 

<le reproducci6n y de migrnci6n 1 profundiza en el espectro tr6fico de C; 

arcnarius en las costas de Texas. 

Del an51isis de esta literatura se destaca la importancia que se les ha 

asignado a estas especies en el norte del Golfo de M6xico y se refuerza la 

imporlnncín hiológic:a y c•co]Ógica de _Cynoi;_:_~m ~1.E_C:~~ius y-~· ~<?~_hus en los 

r·c·0Hislcm;1s ("()~;teros, linl'Íl•111lo cviclcnle ln ausencia ele estudios biológicos 
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J\REJ\ DE ESTUDIO 

La Sonda de Cilmpeche formn parte du la pl.:itaforma continental al no ro-

este de la Península de Yuca tan en el sur del Golfo de México, Tiene un 

área de aprox im<ldmnent e 130,000 km 2 profundidad mZixima de 200 cli-y una m, 

ma caluroso sub-húmedo con precipitación medL1 anual de 1, 100 a 2 ,000 mm. 

Los vientos muvslran un<i <lirecciéin E-SE con velocidad máxima promedio de 8 

nudos, excépto para los mc•ses del ¡wriodo dl! "nortl!S 11 donde los vientos pr~ 

sentan direcciGn N-NW con velocidades de 5 a 72 nudos, Se definen tres es

tnciones climáticas: de junio hnsta septiembre la estación de lluvias; de -

octubre a marzo la estación de nortes y de febrero a mayo la estación de s~ 

c.:is (Yañez-Arancibia y Day, 1982; Yáiiez-J\rancibia ~ E..!_. , 1983b) (Fig. 1). 

En la zona frente a la Laguna de Términos se encuentra un área de tran 

sición sedimentológica entre las provincias deltaica (al oeste) y carbonat~ 

da (al este) del Golfo de México (Fig, 2), Las principales fuentes de sedi 

mentos son el sistema fluvial Grijalva-Usumacinta y la plataforma carbonat~ 

da de Yucatin (Price, 1954; Linch, 1954 y Guti~rrez-Estrada, 1977), adern&s 

de la descarga de la Laguna de Términos (Yañez-Arancibia y Sanchez-Gil, 

1983), Los cambios estacionales en la circulación costera son menores y la 

temperatura del agua se mantiene entre 25 y 29ºC, Sin embargo, se presenta 

un gradiente horizontal de salinidad, pH, oxígeno disuelto y materia org&ni_ 

ca aportada por aguas estuarinas epicontinentales, Estos procesos y la dis 

tribucion de sedimentos determinan la existencia de dos habitats o subsiste 

mas ecológicos diferentes representados corno Zona A y Zona B (Sinchez-Gil 

E.!_~·, 1981; Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1983), La Zona A esta influen 

ciada por ríos y estuarios con la siguientes características: aguas turbias 

(transparencia de 7 a 42%), ausencia de plantas b~nticas, sedimentos limo

nrcillosos con lD a 60% de Caco3 y alto contenido de materia orginica (10%), 

pH de 7~6 a 8.3, oxígeno disuelto 4 rnl/1 1 salinidad superficial de 32.2 a 

37.0 º/ 00 , temperatura superficial de 22.8 a 27.7ºC y temperatura de fondo 

de 23.3 a 28.0ºC, La Zona Bes un área marina típica con las siguientes c~ 

rncterísticas: aguas claras (transparencia de 50 a 99%), pastos marinos y 

mncroalgas, sedimentos arenosos con 70 a 90% de Caco3 y bajo contenido de 

tnilleda orgiinica (10%), pll de 7.7 ;1 8.9, oxÍgl'no tl:isu<'lto 4 ml/l, salinidad 

superficial y tlL· fondo de 35.7 il 37.2 º/ 001 lt'.lílfH~r<lturn !->u¡ierficinl de 26.l 

;1 28.HºC y ll'mpc•r;1t11rn de· fondo de 211.2 a :!8.l"C. 
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Fig, 1, Sonda de Campeche frenta a la Laguna de Términos, 

Se muestran las principales caracter1sticas fisio~ 

gráficas y batimétricas del área, También se in

dica la localización de las estaciones de muestreo 

de los 6 cruceros de investigación realizados, 

Abreviaturas: RG = R1o Grijalva, RS = Río San Pe

dto, RO= RÍO ChampotÓn 1 CP = Sistema laguna- RÍO 

Candelaria Panlau 1 CHB = Sistema laguna- Rio Chum

pan Balchacal1,, PE = Sistema laguna- Rio Palizada 

del Este, PA = Sistema laguna- Río Pom Atasta, ES= 

Estero Sabancuy 1 . CI = Boca del Carmen, PI = Boca 

de Puerto Real, 
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Fig. 2. Mapa que muestra la distribución espacial y tem

poral de las dos zonas o subsistemas ecologicos 

(A y B) propuestos para el ecosistema de la Son

da de Campeche frente a la Laguna de Términos, 

considerando las características ambientales de 

las estaciones de colecta. La Zona A muestra 

una elevada correlación estadística con la pro

vincia terr1gena y el aporte de aguas epiconti

nentales. La Zona B se correlaciona con la pro

vincia carbonatada y una zona escencialmente ma

rina, Una frontera natural abierta y de límites 

variables se ubica en la zona de transición, (T~ 

mado de Y&fiez-Arancibia y Sinchez-Gil, 1983). 
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M/\TUU/\L Y METODOS 

/\CTlVlD/\DES DE CAMPO 

Las colectas se efectuaron en seis cruceros en la Sonda de Campeche 

(Fig. l) • entre 1978 y 1982 durante las siguientes fechas; 

Del 15 al 25 ele Junio, 1978 (OPLAC/P-1) 

Del 15 al 30 de Agosto, 1980 (OPL/\C/P-2) 

Del 18 al 30 de Noviembre, 1980 (OPLAC/P-3) 

Del 15 al 30 de Julio, 1981 (OPLAC/P-4) 

Del l !> al 31 de Octubre, 1981 (OPLAC/P-5) 

Del 15 al 31 de Marzo, 1982 (OPLAC/P,..6) 

Durante el crucero OPLAC/P-1, en junio de 1978, se muestrearon 21 esta

ciones (Fig. 1), Las colectas diurnas y nocturnas ae efectuaron en una am

plia zona de la plataforma continental entre las 10 y 40 brazas de profundi

dad, frente a la Laguna de Términos, a bordo de la embarcacion "Nueva Ley de 

Pesca" perteneciente a la naviera Rex, S,A, de Ciudad del Carmen, Campeche; 

equipada con dos redes de arrastre comerciales de 9 m de abertura de trabajo 

y malla de 1 1 /3 11 cada una. Estos arrastres fueron realizados a una veloci

dad promedio de 2 nudos, durante 30 minutos cada uno, 

En el crucero OPLAC/P-2, en agosto de 1980, a bordo de la misma embarca 

ci6n y con el mismo equipo de pesca, se planeo un sistema de estaciones de 

muestreo similar con el fin de tratar de establecer una comparación que pu

diera llevar a una estimación en los mismos términos (Fig. 1). 

Con los resultados de estos cruceros se desarrollo el crucero OPLAC/P-3 

en noviembre de 1980, a bordo del buque ''Dragaminas 20 11 de la Secretaría de 

Marina, utilizandose una sola red de arrastre de 9 m de abertura de trabajo. 

La red de estaciones en este caso, se· concentr6 hacia la zona oeste - Zona A 

de la Sonda de Campeche - hasta una profundidad de 75 m donde se detectaron 

condiciones especiales determinadas por el flujo de aguas continentales pro

cedentes de la desembocadura de los r!os San Pedro y Grijalva-Usumacinta y 

el sistema cstunrino de la I~gunn de T6rminos. 

jor la relación Jaguna-plntafonna (Fig. l). 

Esto permitió establecer mE_ 
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El crucero Ol'LJ\C/J'-/~ Sl' rv;iJjzÚ en julio de 1981 ;1 bordo del buque 

MJ\l\SEP-1 ·de]¡'! Sl~Cl'l'Lar'Ía de· Educnciún l'Ílbljca. St~ m11eslrt'ilron 13 l'Slaeio

lH!S (Fig. 1), con un patrón de disLriLuciún semejante a Jos efectuados para 

el primer y segundo erucero. 

En octubre de 1981, se llevó a c;ibo el crucero OPLJ\C/P-5 a bordo del b~ 

que MARSEP-1 de la Secretaría de Educación Pública, Se muestre aron un total 

de 7 estaciones (Fig. 1), con un patrón de distribución concentrado hacia la 

2ona este - Zona B - de la Sonda de Campeche hasta una profundiddad de 45 m, 

donde se destacan condiciones especiales que en mayor o menor medida influ

yen en la dinámica de la Laguna de Ténninos, La realización de este crucero 

permitió complementar la información obtenida por el crucero OPLAC/P-3 en la 

zona oeste - Zona A - del ~rea de estudio, durante la misma ¡poca climitica. 

Esto permitió establecer mejor la interacción entre las zonas de la platafoE_ 

ma continental y la Laguna de T&rminos, 

Para concluir las actividades de campo de este proyecto, se realizó el 

crucero OPLAC/P-6 en marzo de 1982, nuevamente a bordo del buque MARSEP-1 de 

la Secretaria de Educación PGblica, En esta campafia se muestrearon un total 

de 18 estaciones (Fig, 1), con un amplio patrón de distribución que abarco 

las áreas ya delimitadas en el sistema (Zonas A y B), de manera semejante a 

los primeros cruceros, Con esto se completo cuando menos un muestreo caract~ 

ristico para cada una de las estaciones-climatices predominan~es en el área. 

En todos los casos, las capturas fueron anal izadas preliminarmente a 

bordo en cuanto a su composición taxonómica, número, peso y tallas de los or 

ganismos. Las especies mas abundantes se procesaron en un 100% conservándo

se solo una submuestra mientras que el resto de las especies se analizo y se 

conservó en su totalidad. Las capturas ya procesadas fueron fijadas con fo!_ 

maldehido al 10% neutralizado con borato de sodio y empacadas en bolsas de 

polietileno con su clave respectiva para su traslado y posterior procesamie~ 

to en el laboratorio. Ademas fueron medidos los parámetros ambientales co

rrespondientes como son temperatura, salinidad, transparencia, ox1genodisuel 

to, tipo de sedimento, profundidad y pH en cada una de las estaciones de co-

lecta. 
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/\CT l VIL>/\llES DE L/\BllH/\'l'OlUO 

En ld lnboratorio, los peces, la flora y nwcroinvertebrmlos fueron st.:p~ 

rndos,lavudos, reetiquetndos y colocados en frascos de vidrio usando como 

preservador ~1l.cohol mHílico al 70%. Se utilizaron diversos instrumentos y 

tGcnicas para el anfilisis preliminar de la ictíofauna. Entre los princípa

h~s están: microscopios estereoscópicos, balanza granataria Olwus Triple 

Hean con capacidad de 2,610 g y lectura mínima de 0.1 g, b5scula con capaci

dad ele 1 O kg y división mínima de 25 g, además de un ict iómetro convencional 

con precisión de 1 mm. 

La identificación taxonómica de los peces se hizo empleando la literat~ 

ra basica, principalmente los trabajos de Jordan y Evermann ( 1896-1900), 

Meek y Hildreband (1923-1928), Ginsbui-g (1929), Norman (1934), Cervig5n (1972), 

S.I.C. (1976), Hoese y Moore (1977), Castro Aguirre (1978), Fischer (1978) y 

las propias claves de identificación y diagnosis respectivas que se han ela

borado en el Laboratorio de Ictiolog1a y Ecología Estuarina del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnologl.a, UNAM. 

SELECCION DEL 'MATERIAL DE ESTUDIO 

Siguiendo el criterio de Yañez-Arancibia ~al., (1985c) para definir a 

las especies dominantes en sistemas costeros tropicales en base a: 1) abun

dancia numérica, 2) abundancia en peso, 3) amplia distribución, y 4) frecuen 

cía de aparición, fueron seleccionados Cynoscion arenarius y -º.• nothus dos 

de las especies más típicas de las capturas demersales. 

ANALISIS BJ.OLOGICO Y ECOLOGICO DE LAS POBLACIONES 

Estructura de lo Poblaci6n 

Los ejemplares de CY!Joscion arenarius y f.· nothus fueron separados de 

las colectas para un an5lisis biol6gico mas detallado de cnda uno de ellos. 

As1, a cada individuo se le determino su longitud total y estandar, peHo to

tal y peso vacío (sin víscerns). (Cuando se hnbla en este estudio de peso 

y longitud sin especificarse, se refiere a longitud total y peso total). 
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/\símismo, fueron calculados los par::Íml!lros pub lile i.011aks de dl'nsidad 
-2 _') -1 

(inJ m ), biomasa (g m ~},longitud prumt!dio (mm) y )ll'SO promedio (g ind ), 

par.1 el úrea muestread.'.l en cada mes de colecta y parn cnda estación, Segun 

]as expresiones: 

D N / A ; (1) 

2 
donde: D = densid.'.ld en individuos por m ; N nOmero de individuos y A -

úrea muestreada. 

B = P / A (2) 

~2 ~ 
donde: ~ = biomasa en g m P = peso total y A= area muestreada. 

LT = Xi / N (3) 

donde: LT = longitud total promedio; Xi = suma toda de las longitudes y N 

número de individuos. 

G = p I N (4) 

donde: G =peso promedio (g ind-~); P peso total y N = número de indivi-

duos, 

Como no existe un dimorfismo sexual evidente en las especies de 

Cynoscion arenarius y ~· nothus, fue necesario disectar la gónada y observa.!:_ 

la al microscopio para determinar el sexo por su forma, consistencia del te

jido y por la presencia o ausencia de huevos. El estado de madurez gonidíca 

se determinó según la escala de Laevastu(1971) modificada (Tabla 1). Ademns 

se determino la madurez gonadica por talla para cada ejemplar. 

Se tomo como talla de primera madurez a la talla en la que el 50% de 

] ns hembras están maduras. Adem5ss se calcularon los porcentajes de hembras 

)'_!11ncho!'_ en base a 1a población total, pnrn cnda mes de colecta. 
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TABLA 1 , ES CA LA DE MJ\JJU}{EZ GONAD l C:\ MOD 1 F J CADA DE 

LAEVASTU (1971), 

_!_11_dete"!:_minados, Gónadas ¡nuy peque11as y transparentes cuando se 

]ocnlizan. No se observan huevos. Sexos indistinguibles. 

1nm<Hluros o en descanso. Gónadas pt>queñas pero visibles; Lrans-

lúcidas rojo-grisáceo, Los huevos rueden verse con ayuda de un 

microscopio; se observan muy pequeños y translúcidos, Los indi

viduos de tallas grandes han presentado al menos una reproducción 

(en descanso), 

En maduraci6n, Testículos y ovarios opacos-rojizos con capila

res sanguíneos, Los huevos se observan blanquecinos y de mayor 

tamaño que en la etapa anterior presentándose algunos opacos. 

Maduros, Testículos blanco-rojizos, Ovarios grandes anaranj a

do-roj izos. Los huevos se observan claramente; con ayuda del mi 

croscopio se observan algunos pequeños y translúcidos; la mayo

ría grandes y opacos y muy pocos grandes y translúcidos (maduros). 

En reproducción. Los Órganos sexuales llenan la cavidad ventral. 

Testículos y ovarios en su tamaño máximo. Testículos de color 

blanco. Los huevos completamente grandes y redondos; la mayoría 

translúcidos y maduros. 

Desovados. Los productos sexuales han sido expulsados. Las gó

nadas tienen la apariencia de sacos desinflados. Los ovarios g~ 

neralmente contienen algunos huevecillos (no opacos) de forma 

discoidal y trensl~cidos. Los testículos tienen algo de esperGa. 
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L<1 _1~~}_.:~-~>n __ L_:~~_!-~-xc:_s:: Sl' L'xprcsn m.ilv111:it.icrnnc11tc como u1w fu11c)Ú11 po

tL~nc in) del peHo (g) conl ra la longitud (mm) según la ecuaci Ún: 

b P = a L (5) 

Transformada logar1tmicamente dft un modelo lineal del tipo: 

Log P = Log a + b Log L (6) 

donde 1 P = peso (g); L = longitud (mm); a = ordenada al origen; b 

te; y Lag = logaritmo base 10. 

pendien-

Este tipo de relación cond¡:¡nsa una gran información biológica, como el 

crecimiento alométrico, cambios alimenticios y madurez gonadica, que afectan 

en conjunto el estado fisiológico del pez (Ricker, 1975), 

Con el fin de encontrar correlaciones entre diversos aspectos biológi

cos fueron calculadas las regresiones predictivas de la relación talla-peso 

por meses de colecta, sexos, peso total y peso vacio, 

Este tipo de funciones permitió analizar el crecimiento estacionalmente 

a través del coeficiente de alometria (b) y la condición promedio de la po

blación por medio del factor de condición promedio (a), Tales parámetros 

fueron obtenidos a partir de la relaci6n talla-peso. 

Por otra parte, se determinó también la frecuencia de tallas para la PE_ 

blación total y por sexos durante los meses de colecta estudiados. 

Por el volumen tan grande de datos se requirió del uso de programas de 

computación para su procesamiento y ordenamiento, por lo que se utilizaron 

los subprogramas 11MULTR, PLOT y UNIVAR" del paquete BASIS (Burroughs Advanced 

Statistical Inc¡uiry System) (Burroughs, 1975) en una computadoi"a Burroughs 

7800 de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

La condición del pez es un reflejo de su estado fisiológico, resultado 

de las actividades biológicas de las especie tales como reproducción, alime~ 

t<iciÚn, acumulación de energía y otros que en Última instancia son reflejo 

de las condiciones ecológicas. Para estudiar la condición del pez, se calcu 

laron varios factores de condición. 
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E1 f¿¡cLur di' !'ond ic.ió11 pruml'diu se Lomó t'u111u la ordl'11<1dn ;J] orÍ)',l'1l dC' 

Se comp<lrÓ también e'l fnctor de condición de Le Cren (1951) cuya expre-

s1on matem5tica es: 

KN 
1 

PT 

b LTª1 
1 

y KN 
2 

PV (7) 

donde: KN = coeficiente de co.ndición; b
1 

= fnctor de condición promedio para 

PT; b2 factor de condición promedio para PV; al coeficiente de alometria 

(PT); a2 =coeficiente de alometria (~V); PT =peso total; PV =peso vacio. 

Otras medidades de la condici6n del pez son el indice visceral: 

IV = V / PT ; (8) 

donde: IV = lndice visceral; V 

el indice gon6dico: 

IG G / PT 

peso de las vlsceras y PT = peso total. Y 

(9) 

donde: IG = índice gonadi.co; G = peso gonadico y PT = peso total. Ambos ín

dices fueron calculados para la poblaci6n total por sexos y por mes. 

La mortalidad o decremento del nGmero de individuos por unidad de tiem

po, puede deberse a varias c;aus~s, por ejemplo: e)(plotacion comercial, depr~ 

daci6n, enfermedades, senilidad y otras, cada una de las cuales tiene su pr~ 

pio indice de estimación. En la practica se consideran solo dos tipos: la 

causada por pesca y la mortalidad natural que incluye a la depredación, en

fermedades y senilidad, cada una de las cuales pudde ser expresada por su 

propia tusa instantánea de mortalidad total. De manera general estaría ex

presada por: 

Z = F + M (1 O) 

donde: Z = coeficiente instant~neo de mortali<lnd total; F = coeficiente ins

tnnt~neo de mortnlidad por pesen; M = coeficiente instant5neo de mortalidad 

11nt11 ral. 
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Si la 111nrl:1] idad tot ;¡J. (Z) l'~' LllllSLllltt!, l'l1to11cc•s se Jllil'Je dar el niínw

ru de indiv.iduu~; q11v corn·!;punclt.> a una clase de L·dad l'll un inst:rnte cunlqui~ 

ra t, dt.•spué~; dl! haber !:stado sujeta a Ja rnortnlidad según la formula: 

N 
t 

N e-Zt 
o 

(11) 

de igual manera puede expresarse la mortalidad por talla; 

N = N e-ZL 
L o 

(12) 

donde: N = nGmero de individuos a la edad t, o a la talla L; No = nGmero de 

individuos a la edad o a la talla cerol t = edad¡ L = longitud; z ya ha sido 

definida antes, 

Se obtuvo (Z) por talla graficando LogeN/L según la curva de captura 

(Gulland, 1971; Ricker, 1975). Se adaptó un modelo e:xponenchl a la parte 

en que declinó LogeN obteniéndose (Z) corno la pendiente de la recta cuya for 

mula expresada linealmente es: 

y su forma exponencial esta dada por: 

N = N e -ZL 
L o 

(14) 

Durante este estudio, solo se determino la mortalidad total por talla. 

Alimentación y H5bitos Alimenticios, 

Para el estudio <le las relaciones tr6ficas fueron sele~cionados 98 esto 

magos llenos de Cynoscion arenarius, de los cu5les 36 pertenecían a indivi

duos con tallas de 33 a 215 mm y 62 pertenecían a individuos con tallas de 

215 a 330 mm. De C. noth11s se seleccionaron 79 estómagos llenos, de los cu~ 

les /¡) pertenecinn a fodiv-iduos con tallas de 18 a 160 mm y 38 pertenec.:ü.111 a 

individuos con tallas de 160 a 294 mm. 
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El c.·,111tL·11 ido L~~;tllmaca] dt· cada L·jemplar fuv an;ilizndo con un microsco

p 10 estL'rc·Psci'.1p icll, i dL•nl if icando cadn grupo nl .imt•nt icio l1asta el nivel taxo 

númico que fue posible. 

Para el análisis estomacal se eligieron los métodos d.e fr'ecuencia, grn

vimétrico (e11 peso húmedo) y c.:1 indice de importancia relativa de Yiii'iez

J\rnnci bía et_ ~· , l 985a). 

La ¡_·~itegorL:i ictiotrófica de las especies fue detenninada segun el cri-

terio de Y5~ez-Arancibia y Nugent (1977) de acuerdo a: 1) Consumidores pri

marios: catcgor1n en que se incluyen peces p1ant6fngos y/o zoo, peces detri

t1voros y peces omn1voros; 2) Consumidores de 2o, orden: categoria en la que 

se incluyen los peces prodominantemente carnivoros, aún cuando pueden incor

porar en su dieta algunos vegetales y detritos, pero sin signif icancia cuan

titativa; 3) Consumidores de 3er, orden: categoria en la que se incluyen pe

ces exclusivamente carnívoros, donde los vegetales y detritos son un alimen

to accidental. 

Para obtener el peso húmedo del contenido estomacal, despu~s de la ide.!!_ 

tificacion y separación de los grupos alimenticios, cada grupo se pesó en 

una balanza anal!tica Santer con una presición de l,0 x 10-
4 

g, 

El análisis de frecuencia es la primera parte del análisis numérico, 

Se obtuvo el porcentaje de estómagos en el cual uno o mas grupos tróficos es 

tuvo presente. 

F = ne / Ne (100) (15) 

donde: F = frecuencia (%) de aparición de un tipo de alimento; ne = número 

de estómagos con un tipo de alimento; y Ne = numero de estómago.s no vacíos 

examinados. 

De ésta manern se estimó la proporción de la población que prefiere un 

tipo de alimento dado y es referido como frecuencia <le ocurrencia. 

Los datos del análisis gravimétrico son expresados para cada categor1a 

alimenticia o grupo taxonómico como el porcentaje del peso total del canten! 

do estomacal de todos los estSmagos nnalizados, de esta manera se tiene: 

G pe / Pe (100) (16) 
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porcvnlajL' L!ll pi•i-;o de un grupo de ;¡] inlt'nlu particular; pe ~' suma 

dt•l peso de L'ste gntpLl L'll Ludus los 1.•sLÓmagos; y Pe = s11ma dl'l Jll'SO dL!l con

tvnido eslomac<il de Lodos los l'stomagos. 

Los aniil.isis anterjores pL~rmiten describir la alimentación y establecer 

comparaciones de la nlimentacíon de <liferen-tes grupos de peces y comparar el 

signif lc.:ado ent;rg0tico y/o nutricional de la alimentación o sus componentes, 

Ahora bien, la comparacié'.n1 de lus dietus, se hace sobre la base de las abun

dancias relativas de los diferentes grupos tróficos, 

El í.nclíce <lt> importancia re] ativa de Yañez-Arancibia et ~·, (1976 y 

1985a) permite la cuantificación de la importancia relativa de determinado 

grupo trófico dentro de la alimentncion de cada especie, Relaciona la fre

cuencia y el volúmen del alimento siendo los parámetros mas importantes en 

la alimentación de los peces, En este caso también se utilizo el porcentaje 

gravimetrico en lugar del volumétrico, de acuerdo a la ecuación: 

IIR = F (G) (100-l); (17) 

donde: IIR = índice de importancia relativa, y los otros parámetros ya han 

sido explicados anteriormente, 

La combinación del Índice de Jmportancia relativa con la frecuencia y 

el peso en una gráfica (Fig. 3) 1 permite la representación del espectro tra

fico combinado el cual queda delimitado por el porcentaje grav:!métrico y el 

de frecuencia y evaJ.uados por el índice de importancia relativa en relación 

a tres cuadrantes: 

Cuadrante I. (ABCD) 

Zona de grupos tróficos circunstanciales o accidentales. Est5 definido 

por el rango combinado de frecuencia y peso de O a 20% que representa grupos 

de baja importancia; y para el índice de importancia relativa se define· el 

rango de O a 10% que son grupos de importancia relativa baja. 
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Fig. 3, Cuadro de relación de peso, frecuencia e 1ndice de 

importancia relativa, para representar y avaluar 

espectros tróficos cuantitativos, 
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Ct1adra11tL' l 1. (DEFC) 

Zonü t¡lll' define a Jos grupos Lróficos secundarios, presvnlando un rungo 

combinado de ¡wso y frecucncin de 20 a l-10% gue representa grupos Lroficos de 

importancia Sl!cundaria y 1111 rango para el índ:ice de importancia reJ.aLiva de 

10 a 40~~ siendo grupos de imporLanc:ia relativa secunclnria, 

Cundrante Ill. (HI.JK) 

Zona de grupos preferenciales siendo determinados por un rango combina

do de peso y frecuencia de 40 ll 100% que define grupos tróficos de importan

cia alta y el rango del índice de importancia relativa de 40 a 100%, que re

presenta a los grupos de importancia relativa alta, 

Se pueden mencionar tres referencias selectas para m~todos en ecología 

trófica de peces costeros tropicales: Yañez-Arancibia et al., (l976 y 1985a) 

y Lara-Domínguez ~ al. , (1981), 
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RESULTADOS 

En la Sonda de Campeche es posible observar Ja dominancia de familias 

y especies en las comunidades de peces demersales a pesar de tratarse de 

una región subtropical. 

En las ca.pturas efectuadas entre 1978 y 1982, la familia Sciaenidae de¡; 

taca como la tercera mas importante por su número de especies y por su abun

dancia tanto numérica como de biomasa (Tabla 2, Fig. 4). Se encuentra repr! 

sentada por 11 especies, de las cuales Cynoscion arenarius y f• nothus fue

ron las mas importantes por su alta frecuencia. abundancia numérica y bioma

sa, Por esto se les considera tlpicas y dominantes en las comunidades mues

treadas (Fig, 5). En las capturas totales de las comunidades demersales 1 

Cynoscion ~rius presentó una frecuencia de 59, 0%, abundancia numérica de 

1.5% y peso de 2.4%; f· nothus presentó una frecuencia de 41,0%, abundancia 

numGrica de 7.1% y peso de 6.4%. 



TABLA 2 • FAMILIAS DOMINANTES EN L,A.S COMUNIDADES DE PECES DEl'ffiRSALES DE 

LA SONDA DE CAMPECHE EN LA CAPTURA TOTAL (1978-1982) • 

Familias Especies Total Individuos Jleso 
No, (/o) No, (%) . s ('Yo) 

Bothidae 13 8.6 6 777 12.7 116 491. 9 5,7 

Triglidae 12 7.9 1 677 3.l 35 348.6 1.7 

@Sciaenidae l1 7.2 5 975 ll .2 229 570.0 11.2 

Serranidae l.1 7.2 2 041 3.8 67 484.0 3.3 

Carangidae 9 5,9 12 408 23.2 408 090.0 20.0 

Sparidae 6 3.9 1 962 3.7 32 926.8. 1.6 

Gerreidae 5 3.3 4.696 8 .8 93 551 ·º 4.6 e Engrau lidae 5 3.3 2 398 4.5 49 330.5 2.4 

Pomadasyidae 4 2.6 653 1.2 . 43 186.7 2.1 

Clupeidae 3 2.0 3 337 6.2 101 713 .5 5.0 

Trichiuridae 1 0.1 2 956 5.5 45 549.2 2.2 

Ariidae 2 1.3 1 071 2.0 258 316.6 12.6 

Synodontidae 3 
' 

2.0 1 574 2.9 125 889.2 6.2 

Po lydac tilidae 1 0.1 854 1.6 54 575.4 2.7 

To ta les 86 56. 6 48 379 90.4 1 662 023.4 81.3 

Captura to!:& 1 152 53 508 2 043 420. 9 
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Fig, 4, Abundancias de las familias dominantes en la captura 

total en las comunidades demersales de la Sonda de 

Campeche, entre 1978 y 1982, 
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fig, s. Abundancias de las especies componentes de la fami

lia Sciaenidae en la Sonda de Campeche, Se resaltan 

las especies que se abordan en este estudio, 
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Cynoscion arennrius Ginsburg, 1929 

N. v. : "Trucha arena", "Corvina arena" 

Esta especie se distribuye en el Atlántico occidental 

desde las costas de Florida, hasta las costas de la Sonda 

de Campeche, y a pesar de su amplia distribución y abunda.!}_ 

cía la mayor1a de los trabajos que la han reportado en 

aguas mexicanas son solo registros de su presencia en aguas 

costeras y continentales. Unicamente para el noroeste del 

Golfo de México en Estados Unidos, existe información so

bre la biologia y ecologia de la especie. 

Para este estudio fueron analizados un total de 821 

individuos de Cvnoscion arenarius que aportaron 48, 622 g 

de captura total con una distribución amplia en la Sonda 

de Campeche. 
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L::i e o rv in:; -~y_1!~..:':'._~:_i..'..1.!_1_ ~!E!:_·~~:i_us su en con t ro d u r nn te todo el ano en 1 ¡_¡ 

Sondn de CrnnpcL·lw, .mostr.-indo fJuctuaciolll'S en den.sidad, bionwsa y tallas 

(Tabla 3, Fig. li). 

La dc~nsjdad varió de O.L1 x 10-4 ind m- 2 en octubre a 8,0 x 10-4 inJ m- 2 

. . l' dr-. J,0 X ]Q-4 1'11d m- 2 , S '- ' d en Junio, con un proml'C 10 .___ . e 011servo un aumento e 

mLn-zo Lasta juniL1 con una postc~rior disminución gradual que termina en oct.l:!. 

bre, y una li¡,-:cra tendencia a aumentar nuevamente hacia el mes de noviembre 

(Tnbla3, Fig. 6). 

-2 -2 
La biomasa vari6 de 0,38 x 10 g m 

-2 -2 
en noviembre a 3,53 x 10 g m 

en junio, con un promedio de 1.85 x 10-2 
g 

-2 
m La biomasa mostró un com-

portamiento similar al de la densidad, ya que después de un pulso de máxima 

abundancia de biomasa en junio, hubo una disminución gradual hasta llegar a 

un mínimo en noviembre (Tabla 3, Fig, 6), 

Los valores de longitud total promedio oscilaron entre 124 mm en no-

viembre y 231 mm en marzo con un promedio de 182 mm. Ademas de la talla 

promedio mínima observada en noviembre se observa otra en junio; presentan-

dose así dos mínimos en el año, Lo mismo sucede para la talla promedio 

maxima presentandose un máximo en marzo y otro en octubre (Tabla 3, Fig. 6), 

El Índice g ind-l mostró un potr6n de comportamiento muy similar al de 

la longitud total promedio (Tabla 3, Fig. 6), 

Frecuencia de Tallas 

En marzo se encontraron representados solamente los individuos de ta

llas grandes con un promedio de 231 m1ri y una moda de 205 mm. En junio se 

observó un grupo de individuos de tnl1 as pequeñas con una moda de 86 mm y 

un grupo de tal las grandes con una macla de 205 mm y un promedio de 151 mm. 

En julio se siguieron observando los dos grupos de tal1<1s, pero las tallas 

pequeñas pn•sL'nlaron un dL'splnzamicnto en su moda ele 86 a 99 mm mientras 

que las tallas grnncles presentaron ln misma moda, con un promedio de 201 mm. 

En a¡:;osto ne pn·sentó r;olo un grupo de tallas gr.:indes con un promedio dt~ 

202 mm y 1111a nwdn de 205 mm. En octubre se s.iguió presentando el mismo com 
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Fig. 6. Comportamiento estacional de la densidad 1 biomasa, 

longitud total promedio y peso total promedio de 

Cynoscion arenarius en la Sonda de Campeche, 
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port;1miv11to Cllll ulla muda Jt, 205 mm y Ull;t 111L·dia de 219 mm. En c.•l llll'S dl• no

v.ic·mbn• se c1liservó nuc•vil111l'!llc' 1111 l;rupo rn1mt•roso de.' i11divicluos dt•· u1llas pe

qu¡•1ius y uno reJucido de tall<.rn grandes, con un promL•dio de 124 mm y las m~ 

Jas respectivas tll' 112 y ?.44 mm. /\.través de nn análisis total sP d('tcctó 

un grupo de individuos de talJas pec¡uciüis con una moda de 86 mm y un grupo 

de tallas grnndes con unn moda de 2 05 mm y con una longitud total promedio 

de 183 mm (Fig. 7). 

Distribución Espacio-Temporal 

Cynoscion arenarius se distribuye en toda la Sonda de Campeche, encon

tr~ndose en mayor abundancia en la denominada Zona A (Fig, 2), donde se lo

caliza un aumento gradual en abundancia hacia la Boca del Carmen de la Lag~ 

na de T~rminos y zona costera (Figs. 8 y 9), 

La distribución de la densidad presentó variaciones a lo largo de las 

épocas analizadas. La mayor densidad se detecto en junio y julio hacia la 

Boca del Carmen y la desembocadura del sistema fluvial Grijalva-Usumacinta, 

alrededor de la isóbata de 10 m, observ6ndose, un patrón general de baja 

densidad a mayor profundidad y hacia la Zona B (Fig. 8). 

El an6lisis de la biomasa presentó el mismo patr6n de distribuci6n que 

el par&metro de densidad, coincidiendo los pulsos de mayor abundancia de 

biomasa con los dos de mayor densidad (Figs. 6 y 9). 

En el análisis de distribución de tallas de Cynoscion arenarius se ob

serv6 que los individuos de tallas grandes (150-330 mm) se encuentran am

pliamente distribuidos en las épocas clim5t ica s analizadas. Es importante 

hacer notar que en agosto, estas tallas grandes se encontraron distribu!das 

hacia la costa, en la zona de influencia de la Boca del Carmen sinencontrar' 

se un s6lo individuo alrededor de la js6~ata de 70 m, ni en la parte este 

de la Zona B. Los individuos de tallas pcquc~as se detectaron en los meses 

de junio, julio y noviembre a profundidades muy bajas cercanas a la costa 

(Figs. 6 y 10). 
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Fig, 7. Distribuci6n de frecuencia de tallas de Cynoscion 

arenarius durante los meses analizados en la Son

da de Campeche. 
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Fig, 8, Distribución de la densidad de Cvnoscion arenarius 

en la Sonda de Campeche en los diferentes meses ana 

lizados, 
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Fig. 9, Distribuci6n de la biomasa de Cynoscion arenarius 

en la Sonda de Campeche en los meses analizados, 
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llldadón de Cvnosc io11 <1re11¡¡r1us con el llnbit.:1t 

La especie.~ se capturo en un rango de salinidad de 32.2 a 37.2 º/ 00 , tem 

p(~ratura Je 22 • .8 a 28, l ºC y profundidad de 10 a 72 m, Se encontró en mayor 

abundnncia en el área de fofluencia estuarina y de baja trnnsparencia (7-42%) 

caracterísl ica de la Zona A (figs. 8, 9 y 10). La presencia ele individuos 

ele tallas pE:!queiias coincidió con el inicio y terminación de la epoca de 11~ 

vias, Además se detecto una relaciün directamente proporcional entre la ta 

lla y la profundidad, y probablemente con la salinidad (Figs, 10 y 11). 

Proporción de Sexos 

A trav&s del análisis de proporci6n de sexos hembras1 machos, se pudo 

observar que durante los meses de marzo, junio, julio y noviembre el parce~ 

taje de hembras de Cvnoscion arenarius fue mayor que el de machos, Sin er.i

bargo1 durante los meses de agosto y octubre, se detectó lo contrario, Ade

mas 1 durante los meses de junio' julio y noviembre se colectaron individuos 

indeterminados y sexualmente inmaduros (Fig. 12). 

Al efectuarse el análisis de frecuencia de tallas por sexos a través 

del tiempo, se encontró en marzo una predominancia de hembras en todas las 

tallas, excepto a una longitud de 220 mm donde los machos fueron predominan 

tes. Asímismo, pudo observarse que el rango de tallas de las hembras (201-

310 mm) fue mayor que el de los machos (195-251 mm) (Fig. 13). Durante ju

nio se encontró el mismo comportamiento, predominando los machos sólo en la 

talla promedio de 200 mm; el rango de tallas de las hembras (162-325 mm) 

fue nuevamente mayor que la de los machos·(157-226), detectándose en ambos 

sexos tallas mas pequeñas que en marzo. En julio las hembra_s presentaron 

un rango de tallns muy amplio (100-330 mm) 1 mientras que los machos presen

taron un rango de tallas muy estrecho (171-235 mm); la frecuencia de tallas 

donde aparecen los machos fue mayor que la de las hembras (Fig. 13). En 

agosto nuevamente el rango de tallas de las hembras (153-308 mm) fue mayor 

que el Je los machos (158-243 mm), siendo mayor la frecuencia dl' hembras en 

]ns tallas grandes y mayor ]n de los machos en las tallas pe~uc~as. En oc

tubre se observó 111111 preclom-in;111cü1 de runchos sobre hembras, nutir¡ue cabe men 
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Fig. 10, Mapas que muestran la distribuci6n de tallas de 

Cynoscion arenarius en la Sonda de Campeche duran

te los meses analizados. 
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Fig. 11, Relaci6n de la longitud total y la batimetr1a para 

Cynoscion arenarius en la Sonda de Campeche, 
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Fig, 12, Proporci6n de sexos e individuos sexualmente inde

terminados durante los meses analizados para 

Cynosc ion arenarius y Cynoscion nothus en la Sonda 

de Campeche, 
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Fig. 13. Distribuci6n de frecuencia de tallas por sexos de 

Cynosc ion arenarius durante los meses analizados 

en la Sonda de Campeche, 
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e iunar c¡11t· el 1111~;wro dt· pe· et·~; cu lt•ct <lllus L?ll vsl e mes f11L• muy n·cluc.ido (Fig. 

13). En nuv .ÍL·mbrt• los c;111gu!> dL' L<i.l 1as fueron JH.•queiios tilnto para l1emhras 

como pilra macl1os (89-250 mm y 97-1311 mm n'spectivmnente), alcanzando tallas 

mñs gr<mdes las hembras; el porcL•ntaje de hembras fue mayor a menor longi

tud al igual que para 1os machos. Por otra parte, al hacer un annlisis to

tul ele la frecuencia de tallas para l1cmbras y nwcl1os se t>ncontró que las 

hembras alcanzaron tallas mfis grandes que los machos; asimismo, se observó 

que las lw111bn.1s presentaron mayor freetwncia de tallas a una longitud de 

200 mm. mientras que los machos la tienen a 220 mm (Fig, 13). 

Talla de Primera Madurez y Madurez Gonadica 

La ~alla de primera madurez se detectó a 215 mm encontrándose una lon

gitud de 152 mm para la hembra madura más pequeña y una longitud de 330 mm 

para la hembra mas grande (Fig. 14). 

El análisis mensual mostró que para el mes de marzo predominaron los 

individuos de tallas grandes en maduración y casi maduros, con algunos org!!_ 

nismos inmaduros en descanso (Fig. 15). En junio se encontraron individuos 

de tallas grandes en maduración y casi maduros, e individuos de tallas pe

queñas sexualmente indeterminados (Fig. 15). Para julio se. encontraron pe

ces de tallas grandes en descanso, en maduración y maduros, e individuos de 

tallas pequeñas inmaduros e indeterminados sexualmente (Fig. 15). Para agos 

to se encontró una predominancia de organismos de tallas grandes en madura

ción con algunos individuos casi maduros y en descanso (Fig. 16). En octu

bre se detectaron solamente individuos de tallas grandes que se encontraban 

en descanso y en maduración (fjg, 16). Por Último, durante el mes de noviem

bre se encontraron individuos de tallas grandes en descanso y en maduración, 

e individuos de tallas pequeñas inmaduros e indeterminados sexualmente (Fig. 

16). Con este nnalisis pudo observar.se que la maduración de bembrns y ma

chos fue casi simultanea en las épocas analizadas (Fig. 17). 
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Fig. 14. Longitud de primera madurez cle Cynoscion arenadus 

y Cynoscion nothus de la proporci~n total de hem
bras madurando en la Sonda de Campeche. 
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Fig. 15, Relación de la longitud y las fases de madurez gon! 

di ca de Cynoscion arenarius para los meses de marzo, 

junio y julio en la Sonda de Campeche, 
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Fig, 16, Relación de la longitud y las fases de madurez gona 

dica de Cynoscion arenarius para los meses de agos

to, octubre y noviembre en la Sonda de Campeche, 
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Fig, 17, Fases de madurez gonadica y sus proporciones por 

sexos de Cynoscion arenarius durante los meses ana 

lizados en la Sonda de Campeche. 
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Jndil't: \'iscl•J;;i] l' l11dÍl'l~ C:1111i1dico 

El fod Lee vii-;cernl en las hembras osciló <le 0.125 en agosto a 0, 185 en 

noviembre con un promedio de 0.159; para los machos varió de 0,075 en agos

to a 0,220 en noviembre con un promedio de 0.102, Asimismo, este indice 

presentó pura la hembras dos máximos, uno en junio y otro en octubre-novíem 

bre y dos mínimos que se presentaron en marzo y agosto, respectivamente, 

Los machos también presentaron dos mi.ix:imos (julio y noviembre) y dos míni

mos (junio y agosto) (Fig. 18), 

El 1ndice gon~dico osciló de 0,008 en noviembre a 0.041 en julio con 

un promedio de 0,032 para las hembras; y para los machos varió de 0,0001 en 

noviembre a 0,0058 en julio con un promedio <le 0,0055, Este 1ndice para 

las hembras presentó un ascenso rápido a partir de noviembre hasta llegar a 

un máximo en julio, con un posterior descenso hasta noviembre, El índice 

gonidico en los machos fue mucho menor que en las hembras presentándose un 

aumento a partir de noviembre hasta junio, para un posterior descenso que 

culmina en noviembre (Fig, 18), 

Relación Talla-Peso v Factor de Condición 

Para la población total la regresión predictiva de la relación talla

peso fue expresada por la ecuación: PT = 7.45 (l0-6)13• 034 con un coeficien 

te de correlaci6n r = 0.99419 para el peso total; para el peso vacio fue: 

P = 6.81 (10-6).13 • 024 con r = 0,99069. Las regresiones predictivas de pe
V 

so total y peso vacio para las hembras de C)~oscion arenarius fueron: 

PT = 7.14 (l0-
6)13·

044 
con r = O 98670 2 959 ' y PV = 9.47 (l0-6)1 ' y r=0.96929. 

Las regresiones predictivas de peso total y peso vacio para los machos fue

ron: PT = 7.34 (l0-6)13•035 r= 0.97114 y rv = 4.35 (lo-6)13 •113 r= 0.97935. 

Los resultados de las regresiones predictivas de la relación LT/PT y 

~./Pv (dada por la ecuación 5) para los meses de colecta, donde (a) es el 

coeficiente de alometr1a y (b) es el factor de condici6n promedio se resum~1 

en la tabla 4. 

El factor de cnndil'ion promedio (b) para peso v.'.lc'Ío varío de 3.82(10-(¡) 
-ú 6 en octubre n 33.98(10 ) en marzo con un promt•clio de 6.81(10- ), Los v;ilo-



T<ibla /~. CüNST/\NTES DE l.i\ RELi\ClON Ti\L Li\- l'ESO (P=bLª) PARA 

_cvnoscion .'..!.!.:_t_:~!_'.1riu~ IJURi\NTE EL PERIODO DE MUESTREO. 

HEMHHAS Mi\CllOS POBLACION TOTAL 

Meses b(l0-5 ) a r N b(lü-5 ) a r N b(l0-6) a r N 

PESO TOTAL 

Marzo 1982 z. 7 2,81 0.978 28 2.0 2.87 o, 971 22 26.0 2.62 0.995 50 

Junio 1978 1. 8 2,87 o. 931 33 2. 1 2. 82 0,952 27 9.4 2.98 0,995 93 

Julio 1981 0.6 3,08 o. 992 42 0.2 J.26 Q,901 27 5.5 3,09 0.990 71 
.. . 

Agosto 1980 4 .1 2. 71 0,985 23 6,1 2. 62 0,979 37 32.7 2. 74. 01982 60 

Octubre 1981 172. 9 2.03 0.763 3 O, 03 3. 64 o. 977 5 o. 9 3,43 0.957 8 

Noviembre 1980 0.2 3,31 0,999 13 0,4 3. 18 Q,953 4 4.4 3 .15 0,993 22 
~ 

TOTAL o. 7 3. 04 0.987 142 0,7 3. 03 0,971 122 7,4 3,03 Oi994 304 N 

PESO VAC!O 

Marzo 1982 2,8 2,78 0,983 28 3,0 2. 77 0,974 22 34.0 2,74 0;983 50 

Junio 1978 7.9 2.55 o. 811 33 6,0 2. 61 o. 956 27 9 .1 2,95 o. 990 93 

Julio 1981 0.9 2,97 0,991 42 0.4 3, 13 o. 941 27 4. 7 3,00 0,991 71 

Agosto 1980 3,7 2. 71 0.934 23 4.8 2. 65 0.981 37 32.3 2. 73 Oi 956 60 
•«\.·:<<·:' 

Octubre 1981 L¡ • 7 2,66 o. 849 3 O, 1 3.31 0.988 5 3.8 3; 14 0,962 8 

Novie1nbre 1980 0.2 3.26 o.993 13 0.03 3' 65 0.921 4 4.3 3 .12 o.986 22 

TOTAL Q,9 2. 96 o.969 142 0.4 3. 11 o.970 122 6.8 3, 02 o.991 304 
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Fig, 18, Comportamiento del índice visceral e índice gonadi.,. 

co por sexos de Cynoscion arenarius durante los me

ses analizados, 
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n·s L iendt·n il di~:minui r a partir d<·1 m;i:-:1mu de• 111;1r:'.o, pi!rn ;dc;mí'.ar un m1n:i 

mo L!l1 julio dunde au111t•11t;1 ri1p.i.d;1m1!nte hasta ¡¡]can zar otro m;íxüno en ;1gustu 

y una posterior disminución hastn nlcnnzar un valor mínimo en octubre qul' 

gradualmente comenzur5 a numentar (Fig. 19). 

El coeficiente de nlometría (a) para peso vncio osciló de 2.753 en 

agosto a 3.136 en octubre con un promedio de 3.034 manteni~ndose en valores 

muy cercanos a 3.0. Se observaron dos m~ximos (julio y octubre) y dos mini 

mos (marzo y agosto) del coeficiente (a), con sus respectivos aumentos y 

disminuciones (Fig. 19). 

El factor de condición Kn
1 

mostró una variación de 1. 0026 en agosto a 

1,0104 en junio con un promedio de ],0079, El factor de condición Kn 2 osci 

lo entre 1.0940 y 1.1994 con un promedio de 1.1619, El comportamiento de 

estos factores fue similar, observándose dos mínimos (marzo y agosto) y dos 

máximos (junio y noviembre)(Tabla 3, Fig, 19), 

El factor de condición promedio (b) presento un comportamiento inverso 

al coeficiente alom~trico y factores de condición Kn
1 

y Kn
2 

(Fig. 19). 

Mortalidad 

Al analizar la curva de_ captura (Fig. 20) se observó que Cvnoscion 

arenarius se capturó eficientemente hasta los 200,mm de longitud. También 

se calculo para la población total el coeficiente instantáneo de mortalidad 

por talla que fue z = -0,0276 que corresponde al 2.72% de mortalidad por 

milímetro de crecimiento expresado por la ecuación: Log N = 11. 0672 -
e 

O. 02761"'1' , r = -0. 09877; para un análisis individual para las hembrns rcsul_ 

to z = -0. 0199, correspondiente a una mortalidad del 1. 97% por milímetro 

ele crecimiento, expresada en la ecuación: Loge N= S.8253 - 0.01991.r , r = 

-0.9941; para machos z = -0.059 correspondiente a una mortalidad del 5.73% 

por milímetro de crecimiento expresada por la ecuación: Loge N= 17.167 -

0.0590LT' r = -0.9486 (Fig. 20). 
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Fig, 19. Comportamiento del factor de condición promedio, co~ 

ficiente de alometría y factores de condicion Kn1 y 

Kn 2 durante los meses analizados para Cynoscion 

arenarius, 
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Fig, 20, Curva de captura y modelo exponencial de mortalidad 

por talla de Cvnoscion arenarius adaptados a la po

blación total y por sexos. 
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/\LJ~IU\'L\CION Y lli\Bl'l'OS ALIMENTJC:lOS 

Se hicieron análisis de contenido estomacal en base a la talla de los 

organismos y época climática. Las tallas se separaron en base a la longi

tud obtenida mediante el an5lisis de longitud de primera madurez, que fue 

de 215 mm (Fig. 14). A los organismos con tallas menores de 215 mm se les 

denominó juveniles y a los de tallas mayores de 215 mm, adultos, Se anali

zaron un total de 98 estómagos, de los cuales 36 pertenecían a organismos 

juveniles y 62 a organismos adultos, 

Epoca de Secas 

Análisis de Frecuencia del Alimento, 

Los adultos presentaron un espectro trófico muy reducido, en el cual 

la frecuencia mas alta de grupos tróficos la aportaron los peces no identi

ficados (58,8%) y los crustáceos (60,0%), representados por peneidos (17.6%) 

y restos de crustaceos (41.2%) (Tabla 5, Fig, 21). Los juveniles no fueron 

colectados en la época de secas, por lo que no se presentan datos de analisis 

estomacal, 

Análisis Gravimét rico, · 

Este análisis por peso hGmedo mostró que los peces (83.8%) y los crus

táceos (15.7%) fueron los principales componentes en la dieta de los peces 

adultos (Fig. 21). 

Indice de Importancia Relativa y Análisis Combinado, 

De acuerdo n los datos de la tabla 5 y la figura 22, se observ6 que el 

alimento preferencial lo consti.tuyeron los peces no identificados; el ali

mento secundario fue constituido por los restos de crust&ceos; el alimento 

circunstancinl lo integraron los poHquctos y peneidos. 



Tabla 5 . RELACION lJEL CUNTEN 100 ESTOMJ\CJ\L DE LOS INDIVIDUOS 
ADULTOS DE _g_ynoscion arenarius POR EPOCJ\S CLIMJ\TICJ\S, 

S<ECA S LLUVIAS NORTES 

Grupos Tróficos Peso Frecuencia IIR Peso Frecuencia IIR Peso Frecuencia IlR 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

J\nnelida 

Poliquetos 0.1 6 0,006 0.1 3 o. 003 0.01 11 0,001 

Crustacea 

Restos no identificados 7.7 41 3.2 8.4 31 2.6 5.4 44 2.4 

Anflpodos (gamaridos) 0,1 11 0,01 

Stomatopodos 0.04 3 0.001 

Cangrejos 2,6 3 0,07 

Carideos 0,5 3 0.01 l. 6 11 0, 18 

Camarones (peneidos) 8,0 17 1, 4 18, l 25 4.5 

Peces 

Restos no identif :Í.cndos 83,8 59 49.3 39,3 36 14.2 91. 5 33 30,S 

Congridae 3,6 3 0.1 

Synodontidae 0.1 3 o. 003 

Clupeidae 23,2 3 0.6 

Bothidae 2.9 6 0.2 

Restos vegetales 
0.2 11 0.02 

Material no identificado 
1.1 14 0.1 0.9 22 0.02 
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Fig, 21, Espectro trófico de los individuos adultos de 

Cynoscion arenarius por los métodos de frecuencia 

y gravimetrico en las diferentes épocas climáticas. 

Abreviaciones: Po= Poliquetos, Ca= Camarones, Cr= 

Carideos, Ga= Gamaridos, Cn= Cangrejos, St= Stoma

tópodos, Re= Restos de Crustáceos, Pe= Peces no 

identificados, Sy= Fam. Synodontidae, Cl= Fam. Cl.!:!_ 

peidae, Ca= Fam.Congridae, Bo= Fam. Bothidae, Mo= 

Materia org5nica no definida, Ve= Restos vegetales. 
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Fig, 22, Análisis del espectro trófico combinado de los indi_ 

viduos adultos de Cynoscion arenarius por medio de 

los métodos de frecuencia, gravimétrico y el índi

ce de importancia relativa, para las épocas de se

cas, lluvias y nortes. 

Abreviaciones: Po= Poliquetos, Ca= Camaronest Cr= 

Carideos, Ga= Gamaridos, Cn= Cangrejos, St= Stoma

tópodos, Re= Restos de Crustáceos, Pe= Peces no 

identificados, Sy= Fam. Synodontidae, Cl= Fam. Clu

peidae, Co= Fam. Congridae , Bo= Fam. Bothidae, Mo= 

Materia orgánica no definida, Ve= Restos vegetales, 
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Análisis de Frecuencia del Alimento 

En esta ~poca el espectro tr6fico de los adultos fue mayor y los gru

pos tr6ficos fueron m6s claramente definidos, Los grupos m&s frecuentes 

fueron los peces y los crust~ceos; destac5ndose los peces no identificados 

(36,1%) y algunas peces de las familias Synodontidne, Clupeidee y Bothidae, 

·En el grupo de los crustáceos destacan los restos de crusticeos (30.6%), 

los peneidos (25%) y un grupo diverso de gamáridos, carideos y estomat6po

dos (Tabla 5, Fig, 21), Por otra parte, los individuos juveniles presenta

ron un espectro trófico mas reducido, Los grupos mas frecuentes fueron los 

crustáceos y los peces, entre los que se destacaron los restos de crustá

ceos (57,1%), los peneidos (10,7%) y los peces no identificados (50%) (Ta

bla 6, Fig, 23), 

Análisis Gravimétrico, 

En los individuos adultos de Cynoscion arenarius, los grupos tróficos 

más importantes por análisis gravimétrico por peso húmedo fueron los peces 

(69.1%), entre los que sobresalen los peces no identificados y la familia 

Clupeidae (23.2%) 1 entre otras familias de peces (Synodontidae, Congridae y 

Bothidae) (Tabla 5, Fig, 21). En los juveniles también predominaron los p~ 

ces (59,3%) como grupo trófico, incluyendo a los peces no identificados 

(40%) y a la familia Clupcidae (19.3%). En el grupo de los crustáceos tam

bién fue abundante (34,0%) y estuvieron constituidos solamente por peneidos 

y restos de crustáceos (Tabla 6 1 Fig. 23), 

Indice de Itnportnt1cia Relativa y Análisis Combinado. 

De acuerdo a la tabla 5 y figura 22, los adultos en esta época tuvie-

ron fl los peces como alimento preferencial, pero de manera global, ya que 

el anñl:isis individual de los grupos que los integran no mostró lo mismo; 
(!] alimento secundario lo constiluyeron los crustáceos que estuvieron re-



Tabla 6 . RELAClON DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE LOS INDIVIDUOS 
JUVENILES DE Cvnoscion orenarius POR E POCAS CL IMAT I GAS 

LLUVIAS NORTES 

Grupos Tróficos Peso Fre cu en cia I!R Peso Frecuencia IIR 
(%) ( % ) (%) (%) 

Annelida 

Poliquetos 2. 8 4 o. l 

Crustacea 

Re ato s no identificados 28, 8 57 16. 4 2. 7 12 0.34 

Camarones (pene idos) 5. 2 11 o. 6 22.4 37 8, 2 9 

Peces 

Restos no identificados 40,0 50 2 o. o 3,4 12 0,42 

Engraulidae 23,3 12 2.91 

el upe ida e •. 19,3 4 o. 7 7.6 12 0.95 

Sciaenidae 25,0 12 31. 25 

Material no idetttif icado 2.9 11 o. 3 15. 6 12 l. 95 



Fig. 23, Espectro trafico de los individuos juveniles de 

Cynoscion arenarius por los m&todos de frecuencia 

y gravimetrico para las época de lluvias y nortes. 

Abreviaciones: Po= Poliquetos, Ca= Camarones, Re= 

Restos de Crusticeos, Pe= Peces no identificados, 

Cl= Fam. Clupeidae, En= Fam. Engraul~dae, Se= Fam, 

Sciaenidae, Mo= Materia orginica no definida, 
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1 prL•st•nt<1dos ¡1or ¡1c•111~idn~; y n•slos de• L'rusti"1c1~c1~.;; t•.I ¡¡] iml'nto ci rcu11sl;111cial 

lo const itllyvron los p0Uq1wtos, crusliÍcL'OS (car ideos, c<Jngrejos y t•slomat_§_ 

podos) y los peces (Synodonti<lae, Congridae, Botlti<l.::ie y Clupcidue), ].,os or 

ganismos juveniles tuvieron como alimento preferencial y secundario a los 

peces no identific;1dos y restos ele cnrntúceos; y como alimento circunstan-

cial a los poliquetos, peneidos y peces de la familia Clupeidae (Tabla 6, 

Fig. 24), 

Epoca de Nortes 

Análisis de Frecuencia del Alimento, 

En esta época, el espectro trófico de los adultos nuevamente se reduce 

presentnndo la frecuencia mas alta el grupo de los peces no identificados 

(33.3%) y el de los crustáceos, representados principalmente por restos de 

crustáceos (44,4%) (Tabla 5 1 Fig, 21), As1mismo, para los individuos juve

niles el alimento mas frecuente estuvo constituido por peces y crustáceos, 

El grupo de los peces estuvo integrado por los peces no identificados (12.5%), 

Engraulidae (12. 5%) y Sciaenidae (12, 5%). tos crustáceos incluyeron a pe-

ne idos (37,0%) y restos de crustáceos (12,5%) (Tabla 6, Fig, 23), 

Análisis Gravimétrico, 

En los adt11tos el componente tnas importante por peso húmedo fueron los 

peces no identificados (91,5%) y en menor grado los crustáceos (6.0%) (Tabla 

5, Fig. 21), Para los organismos juveniles también predominaron los peces 

(59. 3%), representados por los peces no identificados (3. 4%) y las familias 

Clupeidae (7. 6%), Engraulidae (23. 3%) y Sciaenidae (25. 0%). Los crustáceos 

aportaron el 25.1% en peso, siendo los peneidos los más importantes (22,4%) 

(Tabla 6, Fig. 23). 

Indice de Importancia Helativa y J\nalisis Combinado. 

De acuerdo n la tabla 5 y figura 22, los adultos presentaron corno ali-
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Fig, 24. Análisis del espectro trófico combinado de indivi

duos juveniles de Cynoscion arenarius por medio de 

los métodos de frecuencia, gravimétrico y el índi

ce de importancia relativa para las épocas de llu

vias y nortes, 

Abreviaciones: Po= Poliquetos, Ca= Camarones, Re= 

Restos de crustáceos, Pe= Peces no identificados, 

Cl= Fam, Clupeidae, En= Fam. Engraulidae, Se= Fam. 

Sciaenidae, Mo= Materia orgánica no definida. 
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íll l' 11 L o p r v r l' re• 11 e i a 1 ;1 l u s p t ·et~ s no i d L' r,1 t i .f i e ad u s ; e 1 a 1 i rn l' 11 t o s (·e u rHI ar- i u f u e 

ron Jos cruslÍlceus¡ y el al irnL·nlo circunsLanciLil estuvo cornpuesto <le poli

quetos, gamfiridos y caridcos. Por otra parte, los juveniles no mostraron 

un alimento preferencial el cual estaría constituido por peces que por el 

análisis individual por fomilins no pudo ser observado; el alimento secundE_ 

rio estuvo constituido por peces de la familia Sciaenidae y Engraulidae, 

así como los crustáceos peneidos; el alimento circunstancial lo formaron 

los restos de crust¡ccos, peces no identificados y peces de Ja familia Clu

peidae (Tabla 6, Fig. 24), 

Al realizar un análisis global del espectro trófico de Cynoscion 

arenarius por tallas, se encontró que el espectro de los adultos fue mas am

plio que el de los juveniles siendo el alimento predominante para ambos los 

peces y los crustáceos, ademas de un grupo heterogeneo constituido por poli_ 

quetos y restos vegetales (Tabla 7). 



Tabla 7 • RELJ\CJON COMl'i\R/\TlV/\ DEL CONTEN[DO ESTOM/\C/\L 
DE JUVENILES Y /\DULTOS DE Cynoscion nrenarius, 

Grupos Trof icos 

Annelida 

Poliquetos 

Crustacen 

Restos no identificados 

An f 1 podo s (gama r id os ) 

Stomatopodos 

Cangrejos 

Carideos 

Camarones (peneidos) 

Peces 

Restos no identificados 

.Congridae 

Syt10dontidae 

Engraulidae 

Clupeidae 

Sciaenidae 

Bothidtte 

Restos vegetales 

Material no identificado 

Pe so 
(%) 

l. 7 

19 t 3 

11. 9 

25 t 7 

20. 9 

3. o 
9. 7 

7. 9 

JUVENILES 

Frecuencia 
( % ) 

3 

47 

14 

42 

G 

3 

3 

11 

IIR 

0,05 

9 t 1 

1. 6 

10.7 

l. 2 

0,08 

o t 2 6 

0.9 

Peso 
(%) 

o. 1 

7,4 

0,01 

0.02 

1. 5 
o.4 

13 t 7 

58,3 

2. 1 

o. 1 

13. 7 

l. 7 

0.02 

o. 9 

ADULTOS 

Frecuencia 
( % ) 

6 

35 

2 

2 

2 

3 

21 

42 . 

2 

2 

2 

3 

2 

14 

IRR 

0,01 

2,6 

2xl o "" 4 

3xlo-4 

0.02 

0.01 

2,9 

24 t /¡ 

0,03 

0,002 

0,2 

o.os 

3xto""4 

o. 1 
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Cynoscion nothus (Holbrook, 1855) 

N.v. 1 "Trucha platead<111
1 "Corvin& platead&" 

Esta especie se distribuye en el Atlántico occiden

tal desde la B&hÍ& de Chesapeake & las costas de Campeche 

en el Golfo de México, y ¡:¡ pes&r de su ampli& distribu

ción y abundancia la mayoría de los trabajos que la han 

reportado en aguas mexicanas son solo registros de su pr~ 

senda en aguas costeras y continentales. Unicamente pa

ra el noroeste del Golfo de México en Estados Unidos, 

existe información sobre la biología y ecología de la es.;, 

pecie, 

Cynoscion nothus se encontró ampliamente distribuida 

en la Sonda de Campeche, donde se colect&ron 3,800 indivJ:. 

duos con un peso de 130,784.2 g de captura total para es

te estuuio. 
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Cll~lf'OKL\'.·l l J.NTU Tl·}!!'(i!\AL llE LOS l'/\J{l\Ml::TIWS 1'01\LJ\Cl ONM.ES 

La corvina p]atea<la -º1!_10scion nothus se encontró todo el año en la Son 

da de Campeche mostrando fluctuaciones de densidad, biomasa y tallas (Tabla 

8, Fig, 25). 

La densidad vari6 de 0,1 x 10-3 ind/m2 en agosto a 2,9 x 10-3 ind/m2 

tm m.:irzo, con un promedio de 1.4 x 10-3
, Se observaron mínimos (en junio y 

agosto) y máximos (en marzo y jL¡lio). 

· ·.. d - 2 ¡ 2 1 o s 10-2 / 2 La b1omasa vario e 0,6 x 10 · g m en agosto a • x · g m , con 

un promedio de 5. O x 10-2 g/m2 , La biomasa mostró un comportamiento simi

lar al de la densidad, excepto en noviembre donde la densidad fue muy alta 

y la biomasa muy baja, 

Los valores de longitud total promedio oscilaron entre 70 mm en novie.!!!. 

bre y 176 mm en octubre con un promedio de 119 mm. A partir de la longitud 

total promedio mínima en noviembre, se presento un gradual aumento haata al 
canzar un m&x:imo en octubre y luego diaminuir rápidamente en noviembre (Ta

bla 8, Fig. 25), 

El índice g/ind mostró ut1 comportamiento similar al de la longitud pr~ 

medio (Tabla 8, Fig, 25), 

Frecuencia de Tallas 

En el mes de marzo se encontraron tanto tallas grandes como pequeñas 

representadas en dos grupos modales cuyas modas fueron de 94 y 167 mm, con 

un promedio de 139 mm. En junio se observaron nuevamente los dos grupos m~ 

dales con una ligera variaci6n en sus modas (7S mm y 174 mm) y un promedio 

de 153 mm. En julio se detect6 solamente un grupo modal de 167 mm y un pr~ 

medio de 154 mm. En agosto se observo un incremento en longitudes y una 

d isminucion del rango de tal1ns del grupo modal, cambiando la moda a 152 mm 

y un promedio de 163 mm. En octubre se presentaron solamente tallas gran

des formando un grupo modal, con un promedio de 176 mm y una tnoda de 167 mm, 

observándose una disminuci6n en el rango de tallas. Para noviembre se ob

serv5 nuevamente un grupo de tallas pequeílas con una moda de 51 mm, y lige-
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fig, 25, Comportamiento estacional de la densidad, biomasa, 

longitud total promedio y peso total promedio de 

Cynoscion nothus en la Sonda de Campeche. 
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¡-; illll'\I [ L' SL' pe· rL' i bi li UJI grupo de tal li!S gr ;indv s co 11 1111a rnod;i de 181 ll\lll y l! 11 

p romc•di.o de 70 mm. A Lrnvés de un m1ii1 isi s total, se detectó Ull grupo de 

tallas pequeiius con u na moda de 51 mm y un grupo de tallas grandes con una 

moda ele 167 mm y una longitud total promedio de 199 mm (Fig. 26), 

Distribuci6n Espacio-Temporal 

Cynosc ion ~ot hus presento una amplia distribución en la Sonda de Camp~ 

che con una mayor abundancia en la Zona A a profundidades menores de 40 m 

(Figs, 27 y 28), 

La densidad present6 poca variaci6n en su distribuci6n a lo largo de 

las épocas analizadas, observándose un patrón general de alta densidad en 

la Zona A1 a profundidades menores de 20 m, La menor densidad se detect6 

en la Zona B y a profundidades mayores de 20 m. Temporalmente, las mayores 

densidades se presentaron en marzo y julio (Figs, 25 y 27), 

La biomasa presento un patrón de distribución semejante al de la den

sidad, con la mayor biomasa en la Zona A en profundid~des menores de 20 m 

hacia el área de influencia de la Laguna de Términos y de los ríos San Pe

dro y Grijalva-Usumacinta. Asímismo, esto valores de máxima biomasa detec

tados en dicha zona se encontraron durante los mese-s de marzo 1 junio y ju

lio. Los valores mas bajos se detectaron en agosto, octubre y noviembre 

(Figs. 25 y 28). 

En cuanto a la distribución de tallas de Cynoscion nothus se observo 

que las tallas peque~as se distribuyeron solo en la Zona A1 alrededor de la 

isobata de 20 m, detectándose este patrón en marzo y noviembre y esporadic~ 

mente en junio y julio. Las tallas grandes presentaron una distribuci6n 

m¡s amplia, encontr5ndose mejor representadas en la Zona A, que en la Zona 

B. Durante marzo 1 junio y agosto las tallas grandes se colectaron solo en 

la Zona A y es de hacer notar que en agosto se colectaron s6lo en tres esta 

ciones (Fig. 29). 

Ln especie se capturo en un rango de salinidad ele 30.6 a 37.4°/ 00 ; tem 
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Fig. 26. Oistribucion de frecuencia de tallas de Cynoscion 

nothus durante los meses analizados en la Sonda de 

Campeche. 
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Fig, 27. Distribución de la densidad de Cynoscion nothus en 

en la Sonda de Campeche en los diferentes meses 

analizados, 
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Fig, 28, Distribución de la biomasa de Cynoscíon nothus en 

la Sonda de Campeche en los diferentes meses anali 

zados. 
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Fig, 29, Distribución de tallas de Cynoscion nothus en la 

Sonda de Campeche durante los meses analizados, 
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p l' r a tu r LJ d t.! :..? 5 • 5 il ~ 8 . 8 º C', t r w 1 s par en e in de L, a 7 4 % y pro f 1111 d i d n d L' !i m L' no -

res de 40 m, S(' encontr6 en el Liren ele influencia estuarina y de baja trani;;_ 

parencia (7 a Li2%) correspondiente a la Zona A (Figs, 27, 28 y 29), Asímis 

mo, se eletect6 una ligera relaci6n entre la talla de los individuos con la 

profundidad y probablemente con la salinidad (Fig. 30), 

Proporcí6n de Sexos 

A través del analis'is ele la proporción de sexos hembras: machos, se P.!:!. 

do observar la mayor parte del año, que el porcentaje de hembras y machos 

fue muy semejante cumpliendo una proporción 1:1, excepto para los meses de 

junio y julio en los cuales el porcentaje de machos fue ligeramente mayor 

que el de hembras. En marzo, junio y noviembre se capturaron individuos in 

determinados, presentándose la mayor abundancia en noviembre (Fig. 12). 

Al efectuarse el análisis de la proporción de sexos por tallas a través 

del tiempo, se. encontró en marzo un comportamiento semejante en la frecuen

cia de tallas de hembras y machos, con una moda de 180 mm y con un rango de 

tallas de 74 a 216 mm para las hembras y de 75 a 205 mm para los machos 

(Fig, 31). En junio las hembras presentaron un rango de tallas de 110 a 

290 mm y los machos de 151 a 288 nun. Las hembras mostraron dos modas en su 

frecuencia de tallas (180 y 220 nun) y los machos solamente una (200 mm). En 

julio las hembras presentaron l!n rango de tallas de 85 a 200 mm y utrn moda 

de 180 mm, y un rango de tallas de 98 a, 25.5 mm con una moda de 160 mm para 

los machos. Las frecuencias de tallas de hembras y machos en agosto fueron 

semejantes, alcanzando las hembras tallas m5s grandes que los machos. En 

octubre se registraron solo tallas grandes tanto de hembras como de machos. 

Las hembras presentaron una moda de 180 mm, y los machos; no presentaron un 

patr6n definido en su frecuencia de tallas, Para noviembre se detcct6 un 

grupo de tallas pequefias y un grupo de tallas grandes de hembras, con modas 

de 100 y 180 mm respectivamente y un rango de tallas de 82 a 182 mm. Los 

machos presentaron un patrón semejante al de las hembras, con modas de 120 

y 200 mm pero con un rango de ta] las miis amplio (87 a 250 mm). Al hacer 

un aniíJisis total de ]n frccuf~ncia de tallas de hembras y mochos, se obser

va una rJistdbucion normnl con una modn de 160 mm para ambos sexos con un 



Fig, 30, Relación de la longitud t.otd y la batimetría pa~ 

ra Cynoscion nothus en la Sonda de C¡impeche. 



Cynoscion nothus 

('\ 

E 
v4s 
Q 
ce 
Q 

' -Q • 
• • • • • • • • • z 

:::» 32 
"' o 

• 
• • • • • . ' • • • •• • • • . ' ••• • . . ' . ' . •• • • • • •• • • 

a: ••• • • • • • • • • • • • • • • 
~ 

.. • 
• . ' ... • • • • • • • • • • • •• • • • • ••• . ' • • • • • •• • • . ' • • ' . ' • • • • • • • • • • • • • • • • • . ' ' . ' • •• • • • • • • • •• • • • • • • . ' • • • • • • • • . ' • • • • • • • • • • • 16 • :, .... . . . . .. • • 

• • • • •• • • • • • • • • • • • . . . 
• •• • •• • • • •• • • • • • • • ••• •• • • • • • • • •• • • • • • • • . . . ' • • • . ...... • • • • • •• • • • • • • • • •••• • ... ' ' . • ' 

o 
30 57 84 111 138 165 192 219 246 300 

LONGITUD (L T mm) 



- {ll) -

Fig. 31. Distribución de frecuencia de tallas por sexos pa

ra Cynoscion nothus durante los meses anal.izados 

en la Sonda de Campeche, 
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La talla de primera madurez se <letect6 a 160 mm encontr5ndose una lon 

g i t ud de 12 5 mm para la hem hr a ma<lu r n mil s pequei'i a y 2 90 mm pn ra la hembra 

mas grnnde (Fig. 14) . 

El an5lisis mensual mostr6 que pura el mes de marzo predominaron indi

viduos de tallas grandes en maduraci6n o casi maduros y en descanso. Ade

mas se observó un grupo de individuos de tallas pequeñas indeterminados e 

inmaduros. En junio se detectaron casi todos los estados de madurez goniid! 

ca con individuos de tallas pequeñas indeterminados e inmaduros, e indivi

duos de tallas grandes en maduraci6n, maduros y en descanso, Para julio se 

observ6 una predominancia de individuos de tallas grandes que se encontra

ban en maduraci5n o casi ~aduras y en descanso, adem5s de la presencia de 

algunos individuos pequeños indeterminados e inmaduros. En agosto disminu

ye el nGmero de individuos inmaduros y aumenta el nGmero de individuos en 

maduraci6n o casi maduros, Para octubre se detectaron solo individuos de 

tallas grandes en maduraci5n o maduros, con un solo ejemplar en descanso. 

En noviembre se present5 una predominancia de individuos de tallas peque~as 

indeterminados e inmaduros, e individuos de tallas grandes en maduración, 

maduros y en descanso (Figs. 32 y 33). Con este an~lisis pudo observarse 

que la maduración de hembras y machos fue simultanea en las épocas analiza

das (Fig. 34) . 

Indice Visceral e Indice Gon~dico 

El indice visceral en las hembras oscil5 de 0.108 en marzo a 0,138 en 

octubre con un promedio de 0.117; para los machos vari5 de 0.085 en octubre 

a 0.115 en noviembre con un promedio de 0.100. Así.mismo, este Índice pre

sento pnra las hembras dos m:Íx irnos, uno en junio y otro en octubre, con va

l on•s b.1jos en los rest;intes meses annlizados. Para los mnclios se detecta-

r(Jll Vil1ori·s al tos l'll 1a rnay(Jrí.1 de Jos meses anali;'.adcrn excepto en agoslo y 
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Fig, 32, Relación de la longitud y las fases de maduración 

gon&dica de Cynoscion nothus para los meses de mar

zo, junio y julio en la Sonda de Campeche, 
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Fig, 33. Relación de la longitud y las fases de madurez go

nadica de Cynoscion nothus ,para los meses de agos

to 1 octubre y noviembre en la Sonda de Campeche. 
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Fig. 34. Fases de madurez gonadica y sus proporciones por 

sexos de Cynoscion nothus durante los meses anali

zados en la Sonda de Campeche, 
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Fig, 35, Comportamiento del 1ndice visceral e índice gonadi 

ca por sexos de Cynoscion nothus durante los meses 

analizados, 
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El 'indin~ gun:ídicu osciló de 0.009 L!ll novil!lllbre u 0.053 en octubre con 

1111 promedjo de O. 021 para las lt!.!mbras; y pnra los rnnchoH varió de O. 003 en 

noviembre a 0.011 c:n octubre con un promedio <le 0.006. Este indice para 

la¡; llr~ti1bras presentó dos máximos (junio y octubre) y dos mínimos (julio y 

noviembre), Los machos también presentaron dos máximos (marzo y octubre) y 

dos mínimos (junio-julio y noviembre) (Fig. 35). 

Relación Talla-Peso v Factor de Condición 

Para la población total la regresi6n predictiva de la relación talla

peso fue expresada por la ecuación: PT = 2.17(10~5 )L2 • 843 con un coeficieE_ 

te de correlación r= 0.99428 para el peso total; para el peso vacío fue: 
-5 2.912 PV = 1.37(10 )L con r= 0.99466, Las regresiones predictivas de peso 

.. -5 2,837 total y peso vac10 para las hembras fueron: PT ~ 2,25(10 )L , r = 
-5 2.811 0.98853 y PV = 2.26(10 )L - , r ~ Q,98931, Las regresiones predictivas 

d 1 .. l. l f PT - 5.66(10-5)L2• 657 e peso tata y peso vac10 para os mac1os ueron: -

r= O, 97273. 

Los resultados de las regresiones predictivas de la relación L.rlPT y 

L.r/PV (dada por la ecuación 5), para los meses de colecta, donde (a) es el 

coeficiente de alometría y (b) es el factor de condición promedio, se resu

men en la tabla 9. 

El factor de condición promedio (b) para peso vacío oscilo de 1,03(10-5) 

en junio a 4.51(10-5) en octubre con un promedio de l.37(10~s), Lo~ valo~ 
res tienden a aumentar a partir de junio hasta llegar a un máximo en octu

bre pnra descender posteriorme11te hastn marzo (Fig, 36), 

El coeficiente de alometría (a) para peso vac1o, vario de 2.685 en oc

tubre a 2.946 en junio y noviembre,; con un promedio de 2,912 manteni~ndose 

en valores muy cercanos a -3. O, Con esto, presentó un comportamiento inver

so al factor de condición promedio (b) (Fig. 36). 

El factor de condición promedio Kn 1 mostró una variación de 1. 0027 en 

agosto o 1.0187 en noviembre con un prome<lio de 1.0108. El factor de candi_ 

ción Kn 2 oscilo entre 1.1182 en agosto y l. 2081 en noviembre con un prome

dio de 1.1580. El comportamiento de estos factores fue similar observSndo-



T;1bla 9. CONSTANTES DE LA REJ.i\C lON TALLA-PESO (P=bL ª) PARA 

Cynosci on nothus DURANTE EL PERIODO DE MUESTREO. 

HEMl3RAS MACHOS POBLACION TOTAL 

Meses b(l o-5) a r N b(l0-5) a r N b(l0-5) a r N 

PESO TOTAL 

Marzo 1982 2 'l 2.85 0,993 77 2.0 2.87 0,979 82 2' l 2,86 0,993 182 

Junio 1978 o.,, 3. 17 0.986 23 4,2 2,70 0;964 31 1.1 2.95 0,995 72 
Julio 1981 J.7 2.73 0,971 45 7,7 2,59 0,954 61 5,9 2.64 0,979 110 

Agosto 1980 2.6 3.81 0.983 32 l. 9 2.86 
. ' 

0~971 35 2,0 2.85 0.980 67 

Octubre 1981 0.3 3,22 0.955 32 5,9 2.65 O, 932 35 l. 4 2.93 0.941 67 

Noviembre 1980 l. 9 2.87 o. 989 16 9,6 2,56 o. 989 16 2.1 2,85 0.985 226 
'-J 

TOTAL 2. 2 2,66 0.988 225 ' 5,6 2.66 0.968 260 2 .2 . 2.84 o.994 724 0-. 

PESO VACIO 

Marzo 1982 1. 7 2.88 0,994 77 l. 5 
. . 

o.986 . 2. 9_0 82 1.3 2,93 0,979 182 

Junio 1978 0.7 3,01 0.986 23 2.8 2.75 o. 973 31 l. o 2,95 o.964 72 

Julio 1981 2. 3 2.80 o. 970 45 5,7 2,62 0.961 61 1. 9 2.84 0.954 110 

Agosto 1980 3. 8 2. 71 0.972 32 3.0 2.75 0.973 35 3.6 2.72 0.972 67 

Octubre 1981 0.2 3.87 0.963 32 5.7 2.65 o. 920 35 4.5 2,68 0,932 67 

Noviembre 1980 1. 9 2.84 0.990 16 5.7 2.64 0.989 16 l. 2 2.95 0.989 226 

TOTAL 2.3 2.70 o. 989 225 l¡, 1 2.70 0.973 260 l. 4 2.91 o.968 724 
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Fig, 36, Comportamiento del factor de condición promedio, 

coeficiente de alometría y factores de condición 

Kn1 y Kn 2 durante los meses analizados para 

Cynoscion nothus, 
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SL' una ll'nd¡•11ci<1 ;1 ;1umL'Iltar .1 igL·r:1mvnte a partir de· milr20 hilslil juniu-jul io 
' 

para dünninuir l!I1 ngostu y ;rnmentar posteriorme:·nll! hasta llegnr a un mí1ximo 

L!ll noviembre, para disminuir 11uevamenle hacia marzo (F.ig. 36). 

El fnctor <le condición promedio (b) presentó un comportamiento inverso 

al del coeficiente alométrico (a) y factores Kn
1 

y Kn
2

, 

Mortalidad 

De la curva de captura se observó que Cynoscion nothus se capturo efi

cientemente hasta los 160 mm de longitud, También se calculó para la pobl~ 

ción total el coeficiente instant&neo de mortalidad por talla obteni6ndose 

z= -0, 0489 que corresponde al 4, 8% de mortalidad por milímetro de crecimie!!_ 

to, expresado por la ecuación: LogeN = 15.1968 - 0,0489LT, r = -0,9582, Pa 

ra un análisis por sexos se obtuvo en las hembras un valor de z= -0.0421 ca 

rrespondiente a una mortalidad del 4 .1% por milímetro de crecimiento expre

sado por la ecuación: LogeN = 13.1910 - 0,0421LT, r= -0,99221 para los ma

chos z= -0,0445, correspondiente a una mortalidad del 4,3% por milímetro de 

crecimiento expresada por la ecuación: LogeN = 13.3735 ~ 0.0445LT, r=-0,9095 

(Fig. 37), 

ALIMENtAClON Y HABITOS ALIMENTICIOS 

Se hicieron anilisis estomocales en base a la talla de los organismos 

y &poca clim5tica. Las tallas se sep~raron en base a la longitud obtenida 

mediante el anal is is de longitud de primera madurez 1 la cual fue de 160 mm 

(Fig. 14). A las tallas menores de 160 mm se les denomino juveniles y a las 

tallas mayores se les consideró adultos. Se analizaron un total de 79 estó

magos, de los cuales 41 correspondieron a juveniles y 38 a adultos. 
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Fig, 37. Curva de captura y modelo exponencial de mortali~ 

dad por talla de Cynoscion nothus 1 adaptados a la 

población total y por sexos. 
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Análisis .de Frecuencia de Alimento, 

El espectro tr6fico en los ~dultos fue muy reducido y la frecuencia 

más alta la presentaron los crustíiceos constiluidos por pcneidos (50%) y 

los restos de crust1icc•os (25%); la frecuencia mas baja estuvo representada 

por el grupo de los peces no ident Hicados (25%) y los poliquetos (25~0 (T~ 

bla 10, Fig. 38). El espectro trófico de los juveniles también fue reduci

do y el componente tr6fico mas importante por su alta frecuencia fueron los 

crusticeos representados por los peneidos (63.3%), tanaidaceos (18,2%) y 

restos de crustáceos (36. 4%) (Tabla 11, Fig, 39). 

Análisis Gravimetrico. 

Por el análisis gravimétrico a través del peso húmedo, los crustáceos 

(53,5%) repiesentados por peneidos (36.6%) y restos de crustáceos (16,9%) 

fueron los componentes principales en el contenido estomacal-de los peces 

adultos. También fueron importantes los peces como grupo tr6fico (33.5%) 

(Tabla 10, Fig. 38). En los organismos juveniles el principal componente 

del contenido estomacal fueron los crustáceos (94.9%) representados por pe

neidos (68. 8%), tanaidaceos (16, 5%) y restos de crustáceos (9. 6%) (Tabla 11 

Fig. 39). 

Indice de Importancia Relativa y Análisis Combinado. 

De acuerdo a losldatos de la tabla 10 y la figura 40, se observ6 que 

el alimento prefere'ncinl de los organismos adultos de _0ynosdon nothus fue

ron los peneidos; el alimento secundario lo formaron los peces no identifi

cados; y el alimento circunstancial lo constituyeron los restos de crusti

ceos, peces de la familia Polyncm1dae 1 poJ.jquetos y restos vegetales. Por 

otro lado, los juveniles presentaron cmno alimento preferencial a los crus

t11eeos rcprcscnlados por pene idos; el nl imenlo secundar jo lo integraron los 

restos de crust&ceos, y el ali.mento circunstancinl. lo constituyeron los ta-
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Tabla 10 RELJ\CION Jll:L Cll:HENlüO ES'J'(JM/\CAL llE 1.US LNlllV llJUOS 

ADULTOS J>E _(~ynoscion notlius POR El'OCJ\S C L lM/\'l' lCAS, ---

SEC/\S LLUVIAS NORTES 

Grupos Tróficos Peso Frecuencia IIR Peso Frecuencia IlR Peso Frecuencia rrn 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Annelida 

Poliquetos 0.2 25 o.os 2,1 8 0.2 

Crustacea 

Restos no identificados 16.9 25 4,2 l. 3 12 0.2 13. 7 30 4 .1 

Anfípodos (gamáridos) 0,01 8 0.001 

Stomatopodos 3,1 4 0.1 

Cangrejos 0,01 4 o. 0002 

Camarones (pene idos) 36,6 50 18.3 43.7 54 23,7 1, 6 10 0,2 

Peces 

Restos no identificados 29.7 25 7.4 7,0 21 1.5 73.0 40 29,2 

Engraulidae l. 6 4 Q,07 

Clupeidae 37.5 4 l. 6 

Syno<lontidae l. o 4 o. 04 

Polydactilidae 3,8 12 o.s 
Sciaenidae o.a 4 0,03 

Restos de vegetales 0.03 12 0,004 

Material no identificado 12.6 12 1.5 l. 9 12 0.02 12 .1 10 1.2 
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Tabla 11 . RELACION UEL CONTENIDO ESTOHACAL DE LOS INDIVIDUOS 

JUVENILES llll Cynoscion nothus POR E POCAS CL IMATICAS. 

SECAS LLUVIAS NORTES 

Grupos Trof icos Peso Frecuencia IIR Peso Frecuencia IIR Peso Frecuencia llR 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Crustacea 

Hestos no identificados 9,6 36 3.5 1 11. 6. 40 4.6 0,2 47 l. o 
Anfípodos (gamáridos) 0.1 13 0,01 

Tanaidaceos 16,5 18 3,0 

Stomatopodos 0,1 7 Q,01 l. 6 7 0.1 

Cangrejos 0.3 7 0,02 

Eufausidos 0.2 7 0,01 

Cnrideos o. 7 7 o.os 
Camarones (pene idos). 68,8 63 43,5 68,7 47 32,l 4.7 27 1.2 

Peces 

Restos no identificados 19.0 33 6.4 32,3 47 15 .1 

Muraenidae 5.1 9 o .. 5 

Engraulidae 36.5 13 4.8 

Material no identificado 2.2 13 0.3 
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Fig. 38, Espectro trófico de los individuos adultos de 

Cynoscion nothus por los métodos de frecuencia y 

grnvimét rico en las diferentes épocas climáticas 

analizadas. 

Abreviaciones: Po= Poliquetos, Ca= Camarones, Cn= 

Cangrejos, Ga= Gamaridos, St= Stomat6podos, Re= 

Restos de crustáceos, Pe= Peces no identificados, 

Sy= Fam. Synodontidae, Cl= Fnm. Clupeidae, En= 

Fam. Engraulidae, Pl= Fam. Polydactilidae, Se= 

Fam. Sciaenidae, Mo= Materia orgánica no definida, 

Ve= Restos vegetales. 
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Fig. 39, Espectro trófico de los individuos juveniles de 

Cynoscion nothus por los métodos de frecuencia y 

gravimetrico en las diferentes épocas climáticas. 

Abreviaciones: Ca= Camarones, Cn= Cangrejos, Ca= 

Gamaridos, Ta= Tanaidaceos, Eu= Eufausidos, Cr= 

Carideos, St= Stomatópodos, Re= Restos de crustá

ceos, Pe= Peces no identificados, Mu= Fam. Murae

nidae, En= Fam. Engraulidae, Mo= Materia orgánica 

no definida. 
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Fig, 40. Análisis del espectro trófico combinado de indivi

duos adultos de Cynoscion nothus por medio de los 

métodos de frecuencia, gravimetrico y el índice de 

importancia relativa para las épocas de secas, llu 

vias y nortes. 

Abreviaciones: Po= Poliquetos, Ca= Camarones, Cn= 

Cangrejos, Ga= Gamáridos, St= Stomatopodos, Re= 

Restos de crustáceos, Pe= Peces no identificados, 

Sy= Fam. Synodontidae, Cl= Fnm. Clupeidae, En= 

Fam. Engraulidae, Se= Fam. Sciaenidae, Mo= Materia 

orgánica no definida, Ve= Restos vegetales, 
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naidiíceus y pvcL~S juvL•njJL.::; dl' ]a famiJ ia Muri1t·nidal; (Tabla 11, Fig. 41), 

Epoca de Lluvias 

An5lisis de Frecuencia de Alimento, 

En esta ~poca el espectro tr6fico de los adultos fue el m6s amplio y 

los grupos m5s frecuentes fueron los crustáceos y los peces, Los crust¡

ceos estuvieron representados por los peneidos (54.2%) y los restos de crus 

táceos (12.5%); y de los peces la mayor frecuencia la presentaron los peces 

no identificados (20,8%) (Tabla 10, Fig. 38), Por otro lado, el espectro 

tr6fico de los juveniles fue m&s amplio y el grupo de mayor frecuencia nue

vamente fueron los crustáceos representados principalmente por peneidos y 

restos de crustáceos (40,0%), Los peces no identificados tambi~n presenta

ron alta frecuencia (33,3%) (Tabla 11, Fig, 39), 

Análisis Gravimétrico, 

En los adultos, los grupos tr6ficos mas importantes por peso húmedo 

fueron los peces (47.9%) y los crustáceos (48.1%), Los peces estuvieron re 

presentados principalmente por la familia Clupeidae (37,5%) y los crustá

ceos por los peneidos (43.7%) (Tabla 10, Fig. 38). En los juveniles nueva

mente el contenido estomacal estuvo constituido principalmente por crust5-

ceos (81%), de los cuales los peneidos (68.7%) y los restos de crustáceos 

(11.6%) son los grupos que más sobresalen, También constituyeron un grupo 

importante por peso los restos de peces no idcntif icaclos (19. 0%) (Tabla 11, 

Fig. 39). 

Indice de Importancia Relativn y Análisis Combinc"ldo 

De acuerdo u la tabla 10 y figura 40, los ndultos tuvieron como alimen 

to prefcrencinl a los penei<los; el a11ncnto secundario lo conRtituyeron los 

peces, rcprescntndos por los peces no identificndos y peces e.le la f;:indlin 
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CJ upe id ne; el ¡¡ l iml'lll LJ ci rnmstnnc i ;il lo furnwrun ] os po1.i qul.!tos, rv~;Lus dv 

e nrnUíceos, L! sl orna tópodos, e angn!j os, gamií r idos y peces de las L1111i .l Lrn L11-

gr au l idae, Synodontidae y Scinenidae. Los juveniles tuvieron como Etljmenlo 

preferencial a los peneiclos; el alimento secundario lo integraron los peces 

no :iclent ificados y los restos de crustnceos; el al imPnto circunstancial lo 

constituyeron los cangrejos, gamiíridos, estumatópodos y eufausidos ('fnbla 

11 , F ig , lil ) • 

~poca de Nortes 

Análisis de Frecuenci&, 

En est& epoca el espectro trófico de los adultos fue reducido, sobres~ 

liendo por su alta frecuencia el grupo de los peces no identificados (40%) 

y los restos de crustáceos (30%) (Tabla 10, Fig, 38). Al mismo tiempo, en 

los contenidos estomacales de los juveniles, los grupos más frecuentes fue

ron los restos de crustáceos (46,7%) y los peces no identificados (46. 7%). 

En general, se puede decir que el espectro trafico se redujo en esta época 

(Tabla 11, Fig, 39). 

Análisis Gravimétrico, 

En los adultos el componente mas importante por peso húmedo fueron los 

peces no identificados (73.0%) (Tabla 10, Fig. 38). En los estómagos de 

los organismos juveniles predominaron los peces (68,0%) y los crustáceos 

(28. 9%). Dentro del grupo de los peces, los mas importantes fueron los pe

ces no identificados (32.3%) y los peces de la familia Engraulidae(36.5%). 

Entre los crusticeos los mas importantes fueron los restos <le crust6ceos no 

determinados (21,9%) (Tabla ll, Fig. 39). 

In<líce de Importnncin Relativa y Análisis Combinado. 

De acuerdo a la tabla JO y fig11rt1 40, los mlu]Los presentaron como ali 

mento pre.fcrenciol o los peces no :identificados; el nlimento secundario lo 
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umsl ituyl'ron Jos reslus dl' crtniliict!os; y L'l ;llimento circ1111sta11cial l'SLu

vo formudo por pcncidos y re8Los Vl!gctalcs. En los juveniles el illirncnto 

prcferencinl estuvo constituido por peces no identificados; el a.liml'nto se

cundario por peces de la famHin Engraúlidae y restos de crustliceos; y el 

ulimL•nto circunstnncü1J estuvo formado por los peneidos, carideos y cstoma

t:Ópodos (TabJn ll, Fig. Ld). 

Al hacer un análisis total del espectro trófico de ~scion notht~ por 

tallas se encontr6 que el espectro tr6fico de los adultos fue ligeramente 

mas amplio que el de los juveniles' encontrándose diferencias en el alimen

to predominante, En los juveniles el alimento más importante lo const ituyE:. 

ron una amplia variedad de crustáceos representados principalmente por pe

neidos y restos de crustáceos, y secundariamente los peces representados 

por escasos grupos, En los adultos el alimento mas importante lo constitu

yeron los peces con una amplia variedad de grupos representados principal

mente por los peces no identificados y peces de la familia Clupeidae, y se

cundariamente por los crustáceos representados por escasos grupos entre los 

que destacan los peneidos y los restos de crustáceos (Tabla 12). 
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Tabla 12 RELi\ClllN COMPi\Ri\T IVi\ DEL CONTENIDO ESTUMi\CAI. 

DE .JU\'EN LLES y ADULTOS DE Cynoscion notllus. 

JUVENILES ADULTOS 

Grupos Tróficos Peso Frecuencia IIR Pe so Fre cu en e ia !IR 
( % ) (%) (%) (%) 

/\nnelida 

Poliquetos l. 6 1 o o. 1 7 

Crustacea 

Restos no identificados 15,3 41 6 ,·4 4. 7 24 l. 1 

Anf1podos (gamSridos) 0,04 5 0.002 0.0001 5 5x10 -6 

Tanaidaceos 0,92 5 4.5 

Stomatopodos 0,63 5 o. 03 2. 3 4 o. 06 

Cangrejos 0,14 2 0,003 SxlO-S 3 10- 6 

Eufausidos o 1 11 2 0.003 

Car ideos o, 2 8 2 o. 007 

Camarones (pene idos) 45,1 44 19.8 36.2 39 14. 3 

Peces 

Restos no identificados 22,5 29 6. 6 19. 6 37 7. 2 

Muraenidae 0,4 2 0.01 

lfograulidae 13, 6 5 0.1 l. 2 3 o. 03 

Clupeidne 2 8. 1 3 o. 7 

Sy11odontidae o. 7 3 o. 02 

Polydactilídnc o. 3 3 o. 01 

Scineniclnu. o. 6 3 o. 01 

Res tos vegetnles 
3xl0-S 3 1 o-6 

Material idcnt ificado 0.8 5 0.04 4. 5 1 3 o. 6 no 
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Fam. 41. Análisis del espectro trófico combinado de indivi

duos juveniles de Cvnoscion nothus por los métodos 

de frecuencia, gravimétrico y el índice de impor

tancia relativa para las diferentes épocas climá

ticas, 

Abreviaciones: Ca= Camarones, Cn= Cangrejos, Ga= 

Gamaridos, Ta= Tanaidáceos, Eu= Eufausidos, Cr= 

Carideos, St= Stomatopodos, Re= Restos de crustá

ceos, Pe= Peces no identificados, Mu= Fam. Murae

nidae, En= Fam. Engraulidae, Mo= Materia orgánica 

no definida. 
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Jl 1SCllS1 U:\ 

Los vnlon~s rna>:imos de clc·nsidad y biomasa detcc:tados en junio y noviem 

bre coincic.licron con la prl'sc,ncin de~ .indivjcluos Je tal.las pequeñas, mientras 

que los valores mínimos de marzo y octubre coincidieron con las tallas gra!!_ 

des (Fig. 6), Asimismo se pudo observar que los valores de rn~xima abundan

cia encontrados en este estudio, estuvieron altamente correlacionados con 

los reportados por Gunter (1945), Simons y Hoese (1959), Frnnks et al., 

(1972), Chittenden y McEachran (1976) 1 Ogren y Brusher (1977), Yáñez

Arancibia et al,, (1981), Shlossman y Chittenden (1982), Darnell ~ ~., 

(1983), y Alvarez Guillén ~al., (1985), Esto indica que los aumentos en 

densidad y biomasa se deben al reclutamiento de juveniles en la poblaci6n 

adulta que está caracterizada por individuos de tallas grandes que aportan 

baja densidad. Este reclutamiento se present6 durante los meses de junio y 

noviembre concordando con lo reportado por Gunter (1945) y Shlossman y 

Chittenden (1982) (Fig. 7), Por lo tanto se establece que las máximas abun 

dancias est¡n dadas por los periodos de reclutamiento de juveniles en junio 

y noviembre, 

Distribuci6n Espacial y Temporal 

Cvnoscion arenarius se distribuye en toda la Sonda de Campeche, detec

t¡ndose la mayor densidad y biomasa hacia la zona de mayor influencia estun 

rina o Zona A, en profundidades someras. Este patr6n observado se debe a 

la concentraci6n de individuos adultos y juveniles en esta 5rea, lo que pu~ 

de estar relacionado a su alta dependencia estuarina, ya que Y5~ez-Arancibia 

et El_., (1981) y Alvarez Gui11én ~ al. 1 (1985) han reportado individuos de 

tallas peque~as en la Laguna de T&rminas. Adem5s Jos pulsos e.le abundancia 

r¡ue rcporlan dichos autores en junio-julio y noviembre para la laguna, coi~ 

e id en con los encontrndos durante este cstud io, en 13 Sonda de Campeche. Es 
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l 11~; pu 1 :-;,,~, dl'. ;1h1111d:i11c i ;i L':;t i"111 il;1d1>~; por 1 ;1 pn•:;L'11c ia dl! juVl'll i l~:-o CjtlL' SL! 

t•sti111 rcclut;indo a la poi>lnciún ;1duJL1 111igr;111do dL! lu L<lljllllil de Tt:n11inus a 

la f;o11dn de C11111pl'clie ~1 LrnVL!S de Ja BuL'.H del Cnr111en, l'llcontriínduse indivi

duos de tnllas JlC'Cjtll'li.'.lB i1 bajas profund:ÍdadeS L!ll uJ Lll"L'u de• ]a platafonna 

cont ÍllL'llLal adyucl'lltl' (Figs. 10 y 112), Por lo tnnto Sl~ J>lll'de e"'t::;blcccr 

que! Jos ;1urnL!ntos L'll dL!nsidad y biomasa de C. ~12~':'_'~1!:~¡~~~ en la Sonc:a de Cam

¡wclw se debv11 ;¡J rL!Clut:imic·nto de juveniles provenientes cil• la L:-::guna de 

TGrmi11os. 

Este reclutamiento de juveniles provenientes de la Laguna de Términos 

en junio y noviembre, se caracteriza por individuos sexualmente indetermi

nados e inmaduros los que maduran en los meses subsiguientes coincidiendo 

nuevamente con lo reportado por Shlossman y Chittenden (1982). Por otra 

parte, la presencia de juveniles en junio y noviembre, individuos en desean 

so en marzo, maduros y en descanso en julio y agosto, y en descanso en oct~ 

bre y noviembre sugieren la presencia de dos desoves principales. Estos 

dos desoves se localizarian en dos periodos correspondientes a febrer~abril 

y julio-septiembre, coincidiendo con la presencia de individuos de tallas 

muy pequeñas en la Laguna de Términos durante estos meses (Yái1ez-Arancibia 

~al., 1981; Resendez Medina, 1981; Alvarez Guillen~ al., 1985). 

Por otra parte el acercamiento de la población adulta a la zona de in

fluencia estuarina en agosto, asi como la predominancia de hembras y la pr~ 

sencia de hembras en reproducción en las estaciones cercanas a la Boca del 

Carmen de la Laguna de Términos y a los sistemas fluviales Grijalva-Usuma

cinta y San Pedro, señalan a esta zona como área de desove. Simmons y Hoese 

(1959), Moffett et El_., (1979) y Shlossman y Chittenden (1982) detectan un 

patrón de desove para f· arenarius semejante al encontrado en este estudio. 

Por lo tanto, esta especie desova en aguas someras de influencia estuarina 

en dos periodos que comprencJen de febrero D abril y de julio n septiembre. 

Los peces juveniles al reclutarse n la población adulta presentan in

crementos en talla a la vez que van colonizando 5rens pr6ximas a la zona de 

influencia estuarinn (a mnyor profundidad y hncia la Zona B) explicando es

to Ja presencia Gnica de individuos <le tallas grandes en baja densidad en 

cliclrns iÍn•ns. Es por lo Lnnto conveniPnte inclic<ll- que esta Pspecie prPSL'll

t a un ¡:r;iclil·nt<' dl' t;¡1J;-¡ de ncuerdo ;i] gr;1dicntc estu:irino y b;1tjmétrin1, 

<:r1ru11triÍ11clc1~;r~ i11divid110s de 111Pnor to1];1 li<1cia e] rnnl>ienLe l;1gunar-e.sttli1rino 
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Fig, 42, Rangos de tallas que presentan los individuos de 

Cynoscion arenar ius en la Sonda de Campeche y en 

la Laguna de Tenninos durante un ciclo anual. 
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,¡l' aguas ~~''l'JL'ri1s e i11div idu1>c; )~ra11dvs l:11 a~u<is prof\111das dl' L:und.it· iollL'S 

llt.'L~iinicas. l'ur consiguit>nll', es convL:nient.c deslaear el caracter l'Uri dl' 

esla cspeci~ durante su ciclo Je vida, 

Durante los meses de marzo, junio, julio y noviembre el número de hem

bras fue mayor que el de machos, y en octubre y agosto sucede lo contrario, 

f.sto se explica por la mayor abundancia de hembras hacia la costa que coincide 

con los meses mencionados en que algunas de las estaciones muestreadas esta 

ban muy cercanas a la costa (entre 10 y 20 m de profundidad) dando como re

sultado un.a mayor proporción de hembras, Por otro lado, los machos predomi_ 

naron en las estaciones m&s alejadas de la costa (entre 20 y 80 m de profun 

didad). 

La frecuencia de tallas de hembras y machos fue semejante, lo que reve 

la un crecimiento similar 1 sin embargo las hembras alcanzan tallas mas graE_ 

des. 

Talla de Primera Madurez y Madurez Gonadica 

La maduración de Cynoscion arenarius se presenta a tallas muy pequeñas 

(152 mm) en la Sonda de Campeche, y es importante señalar que en la Laguna 

de Términos solo se encuentran tallas menores a la de maduración, lo que iE_ 

dica que en este sistema lngunar-cstuad.no solo hay individuos sexualmente 

indeterminados e inmaduros, los que al reclutarse a la población adulta en 

la plataforma continental adyacente empiezan a madurar. Los dos periodos 

reproductivos ya mencionados se detectan por la maduración que presentan los 

individuos en marzo y de julio a agosto, así como por lo dos grupos de indi_ 

viduos indeterminados e inmaduros en junio y noviembre (Figs. 32 y 33). 

Indice Viscernl e Indice C:oniidico 

La di~;111Í11t1cíón que presenta el Índice gonliclico a partir ele julio, indi 
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c;1 tlll dvc:rv1111·11tl1 L'll (•] (ll'~;u í:"r1iidil'lJ ,·urncl rl'st11l<td~) clc-1. dl'Sll\'L' qui:: ;;,· t•f;tii 

] ll'vando a c<1bu, afir111a11clu ¡1sí Ja ''lapa rl'pn1d11ct ivu en ,.~;La tpuca. Entre 

manw y junio Sl' esperar1LJ vncontrar otri1 disminuc:ión en L'Ste Índice corres 

pondiente al otro pc•riodu rl'productivo, sin t'.rnb:irgo Psto solo se pudo supo

llL'r por los d<1Los de mndun·z ¡:onfidica. 1..J rnnduración y desove en las liem

brns y en los rnaclws C'.S ~.;:imu] tiínea, dL•tr•1:L:Índose por un comportamiento simi 

lar en el foclicc: gon5dfro. 

Por otra parte, los m5ximos del indice visceral presentes en junio y 

julio para hembras y machos respectivamente concuerdan con el comportamien

to del indice gon5dico, lo que indica que estos m5ximos se deben principal

mente al peso aportado por las g6nadas adem5s del alimento ingerido y la 

grasa acumulada, Los m5ximos de octubre y noviembre coinciden con los velo 

res mínimos del índice gonadico lo que infiere que las ganadas no aportan 

el maximo peso, ya que en estos meses los individuos estan sexualmente en 

descanso o desovados, por lo tanto, los valores altos del índice visceral 

se deben a que Cynoscion arenarius se esta alimentando activamente y está 

acumulando grasa. Los m1nimos del índice visceral concuerdan en agosto 

con la presencia de valores bajos del índice gonadico correspondiente a in

dividuos desovados y en descanso, lo que se5ala que su alimentaci6n y acumu 

lación de grasa es escasa. Chavance ~El_., (1984) reporta para la corvina 

Bairdiella chrvsoura en la Laguna de T~rminos frente a la Sonda de Campeche, 

un máximo acumulamiento de grasa de octubre a noviembre lo que coincide con 

el comportamiento del Índice, visceral para Cynoscion arenarius. Toda la 

energía acumulada en los meses mencionados, puede ser ~tilizada en la madu

raci6n y movimientos migratorios, 

Por lo tanto los Índices gonadico y visceral tambi~n indican los dos 

periodos reproductivos ya mencionados, ndem5s del almacenamiento de energía 

que utilizan para la maduración de g6nadas y/o actividades migratorias. 

Relación Talla-Peso y Factor de -~g_ndic iÓ.!.!_ 

Para .las relaciones longitud-peso Moffott !:::.!:. al., (1979) detecta dife

re11cins según las tallas nrwl izadas, observando que s11s datos son sernejélll

tes <.1 los presP11t<1tlos en estudios que n~portan <"11npl io~> rangos dE' tnllas en 

el norte del Golfo de México. Lns relacillllCS rk 1nngit11d-peso prt'.sPntnd;rs 



1·11 l'Sll' l'~;ludiu s11ll ~;imi );;rvs ;1 los rL·¡>urLL'S pn.·viDs, t'tll·ont r;md11s1• ;id1•111i1s 

difc!rencias caus;1Jas por el reclutamic>nlo ele juvl'11i.11!s y su posll'r.ior crl'cÍ 

mil·nLo (Tabla 3). 

El factor <le condición promedio (b), el coeficiente Je alomctria (a), 

y los factores de condición Kn
1 

y ~j1 2 muestran variaciones que se correla

cionan cun los cvc•ntos de reproducción por lo que se pueden discutir conju!_l_ 

tamente, E~:tos par:imetros mostraron un comportam:icnto similar 31 del índice 

viscer3l, presentando vnriaciones estacionales marcad<:Js que se encuentr3n 

influenciadas por cambios en el desarrollo ontogen6tico y revelan estar aso 

ciadas a los fenómenos biológicos y ecológicos del reclutamiento, crecimien 

to, madurez y desove, Los valores bajos coinciden con la época de desove y 

presencia de individuos de tallas grandes, y los valores altos coinciden 

con el reclutamiento de los individuos juveniles y subsecuente maduración 

de la población total. Chavance ~A!:_., (1984) reporta una mayor condición 

para los juveniles de Bairdiella chrysoura que para los adultos, disminuye!!_ 

do esa condición al crecer y madurar lo cual coincide con lo detectado en 

este estudio, Por lo tanto, la condición de esta especie varía dependiendo 

del reclutamiento, migraciones y actividades reproductivas, 

Mortalidad 

Al hacer un análisis de mortalidad por talla se encontró que la morta

lidad es mayor para las hembras que para los machos, lo que concuerda con 

el hecho de que las hembras alcanzan tallas mas grandes que los machos. Al 

extrapolar las regresiones de la curva de captura se estima una mortalidad 

de 100% para los machos a 290 mm y para las hembras a 440 mm, Es necesario 

señalar que _g_~oscion arenarius se cnptura eficientemente a una talla de 

200 mm que correHponde a individuos en maduración, siendo poco capturados 

los individuos en reproducción que se encuentran en aguas someras. 

Al itnl~ntacion v llÚbitos Al iml~nticios 
--------~------~---------~--------

Los !i:1bilos 11]fowntic.ios de los JWCl!S cnmbian con la c•1hcl, habitat, 

Í-p111·a riel nño y ln 1lic;ponHJil·idarl de nlimcnto (Yiíiiez-/\rrrndhi.i y N11ge11t 1 
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JlJ/7; Y7'11';1'~'.-,\r;111L:ihi<1 L'l ;i_J __ ., J_lli)'1;1). ,\]p11ws ;111turc·~. 1·t-.::,i llildl-br;ind (]951¡) 

narndl -~·_t __ nJ_., (llJ.CU), Sprin¡;L'I" y h'tilldburn (1%0) y Mufit•tt ~_t __ al., (1979) 

Pncontraron como ;1] inwnLu pr inc.ipa1 de -~'.!2._()Scion !!_l.:_L_'..l_l_<_1_rj._l_J_:: u los peces y c~ 

mo alimPnto secundario a los crust5ceos. Adem§s observaron cambios en su 

dieta sc~gún la talla, cambiando su prefercncin de alimento a medida que ere 

ce, 

Este estudio concuerda en cuanto a la al imc•ntución dt: C. arenarius con 

los reportes previos, ya que su alimL•nto lo constituyeron principalmente 

los peces y los crustáceos, y en mucho menor importancia los poliquetos. 

Por otra parte, se encontraron diferencias entre la alimentaci6n de los ju

veniles y de los adultos, ya que estos Gltimos presentan un alimento varia

do y de mayor tama~o que los juveniles, Estacionalmente los adultos mues

tran un espectro tr6fico m5s amplio en la ~poca de lluvias que en la de se

cas y nortes, lo cual indica que se alimenta dependiendo de la disponibili

dad de alimento; los juveniles que solamente fueron detectados en las ~po

cas de lluvias y de nortes no presentaron alguna variaci6n evidente. En 

cuanto a su distribución, se encontraron mas individuos con estómago lleno 

en la Zona A que en la Zona B de la Sonda de Campeche. 

Por lo tanto, se establece que Cvnoscion Erenarius es un consumidor de 

3er. orden, que se alimenta de peces y crustáceos principalmente, Se pre

sentan cambios alimenticios en relación a la talla. En la etapa adulta la 

estrategia alimenticia depende de la disponibilidad de alimento en su habi

tat y de la época climática. 
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Los valores muximos de densidnd y biomasa cletcctaJos en marzo se deben 

a un grupo ele juveniles numeroso que está n punto de reclut<irse completame.!:1_ 

te a la población adulta; el grupo de juVL!niles de junio nGn no se hu reclu 

tado a la población uJulta, caracteriz5nclose por ser indjviduos poco numero 

sos y pe.queilos lo que se manifiesta en una densidad y biomasa bajas. Los 

altos valores de biomasa y densidad en julio representan individuos de ta

llas grandes, donde los juveniles observados en junio se han reclutado com

pletamente a la población adulta. Los bajos valores de biomasa y densidad 

en agosto y los registros de tallas grandes en este mes, nos indica la pre

sencia exclusiva de organismos adultos, En octubre, la biomasa tiende a 

aumentar presentandose asímismo un gn.¡po de tallas grandes, En noviembre, 

se puede detectar un reclutamiento muy numeroso de juveniles, por lo que se 

esperaría un aumento tanto en densidad como en biomasa, pero esto no sucede 

ya que la densidad aumenta y la biomasa baja; esto se explica por la predo

minancia de juveniles y el escaso número de individuos de tallas grandes, 

En resumen, se pueden detectar dos grupos de juveniles que se reclutan 

a la poblacion adulta en junio y en noviembre, observ5ndose que este Gltimo 

probablemente se prolonga hasta marzo, El reclutamiento de junio no produ

ce cambios evidentes en la población; sin embargo, el de noviembre si se ma

nifiesta, 

Distribución Espacial y Temporal 

Cynoscion nothus tfone una amplia distribución en 1H Sonda de Campeche, 

pero la mayor abunda~cia se presenta en la Zona A alrededor de la isobata 

de 20 m en la region de mayor influencia estuarina. En marzo, junio y no

viembre esta especie tiende a distribuirse en profundidades menores a 16 m. 

Asimismo, los juveniles que se presentan durante estos meses tampoco sobre 

pasan la isohata de l 6 m, ú1dicando esto su al tn Jl~penclencia estuarina. Los 

adultos se distribuyen principnlmente en esta zona, pero tambi~n se pueden 
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1·111·011t r<1r li:1sl<1 lu~; í1U l!I dt• pruf1111did;ic!, ]ti r¡ut• ~;1~!1:1!:1 hu m;1_\'t1r • ;,¡.;1cid;1J 

para colo11i:c:.;1r ;ig11;ts dt' c;ir;1ctL'r1st icns rn;is ucv•mll'<JS, l'or olru ];ido, Lt 

;1Jta hinm;18<1 a prof11ndidadt•s mt'non~s de 16 m se deben a 1os valon:s JL~ JL'n

sidad altos de individuos de talléis grandes, lo que no sucede en novietubre, 

cu;1ndo se <ll'tc,cta la mayor nbuncJ;mc:ia de juvc~niles. 

La prvsencia dE' juveniles en junio y noviembre coincide con algunos in 

dividuos reportados en la Laguna de Ténninos por Yilñez-Arnncibia et al., 

(1981) y /\lvarez Guillen et al., (1985). Estn especie no ha sido reportada 

como dominante en este sistema lagunar estuarino, 

Algunos autores como Gunter (19l,5), Hil<lebrand(l954) y Darnell et al., 

(1983), reportan a esta especie como estrictamente marina, pero en este es

tudio se observ6 que presenta cierta dependencia estuarina, Por otra parte, 

Cynoscion nothus presenta una relac ion poco evidente entre la talla y las 

condiciones estuarinas y ba~im~tricas; sin embargo, se observ6 la tendencia 

de que los individuos m5s grandes ocupan condiciones mis oce5nicas y de ma

yor profundidad. Por lo tanto, esta especie se presenta en mayor abundan

cia en el irea de influencia estuarina correspondiente a la Zona A a profu~ 

didades menores de 20 m, encontrándose esporádicamente dentro de los siste

mas estuarinos con una relaci6n poco evidente entre la talla y el gradiente 

batimétrico y estuarino. 

Proporción de Sexos 

En cuanto a los porcentajes de hembras y machos analizados, siempre se 

conserv6 la proporción 1:1 sin encontrarse diferencias significativas en 

los diferentes meses analizados. La presencia de individuos indeterminados 

fué muy abundante en noviembre, resaltando en estn época un claro periodo 

reproductivo. 

Por otrn parte, el análisis de frecuencia de tallas por.sexos mostr6 

un comportamiento similar tanto parn hembras como parn machos, lo que deteE_ 

mina un crecimiento simult&neo de ambos sexos, sin encontrarse diferencias 

~ignificativns entre las tallns que alcanzan. 
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La nwdurac:iún dt: _C_y_11o~CÍ.5'.!_~ ~~()_!:_l_ius se presc?nta en tallas muy pequciias 

(125 mm) con una talla de primera mndurez a 160 mm, mostdindose un comport~ 

n1iento semejante al reportndo por De Vries y Chittenden (1982), 

En cuanto a la mwlur,1cíéin gonadica, se observan dos perioLlos reproduc

tivos; uno en mayo-junio y otro en octubre- diciembre. El periodo mnyo-ju

nio se cnrocteriza por la presencia de individuos juveniles indeterminados 

y en descanso, lo que indica un desove previo a junio, Tambi~n, es necesa

rio señalar, la presencia de individuos maduros en reproducción durante es

te mes, El periodo octubre-diciembre, se fundamenta en la presencia de in

dividuos en reproducción y maduros durante octubre; individuos maduros, en 

madurací6n, reproduccion y en descanso en noviembre, y la presencia de un 

grupo de juveniles casi reclutados a la población adulta en marzo, Esto in 

clica un desove previo en diciembre, que se infiere por los datos de creci

miento reportados por De Vries y Chittenden (1982). Por lo tanto, se puede 

establecer que se presentan dos periodos reproductivos en el año, siendo 

mas evidente el de octubre-diciembre por la gran abundancia de juveniles co 

lectados, 

Indice Visceral e Indice Gonádico 

Las máximos observados del índice gonadico se correlacionan ampliamen

te con los periodos reproductivos propuestos, y los valores mínimos coinci 

den con las etapas posrcproductivas. En cuanto al periodo propuesto de oc

tubre a diciembre, no se observan valores altos en el índice gonadico de no 

viernbre, lo c¡ue se explica por la predorninancin de individuos juveniles, 

Por otrn parte, los máximos del Índice visceral coinciden con los co

rrespondientes al Índice gonádico, lo que explica que el aumento visceral 

se debe a la biomasa aportada por las g6nadas. Sin embargo, en noviembre 

el 1ndice viHceral es nlto con respecto al gonndico, la que indico que en 

Pstc mes la t•Rpt~cie se está alimcntrindo y ridcmns esta acumulondo tejido adi 
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E11 1T~.1111wn, vl , ••:np"rl ;i111i1·11tP dL' .. stu~; Í:1dit·t·s f111• ~.t'Jlll:j;t11tt· p;ir¡¡ l11·n~ 

!;ri!s \' rn;1cl1ut;, Ju que i11d i'c;1 1111;¡ 111;1d11r;1c.iiín ~,imullii111•a. El <llllllt'llto dvl í.n 

din.> visct:ral q11c· st.> pn.>~;t•nta en novil.'mbre no corresponde a un nurnento en 

la biu111asa go11i1dica, lo que concuerda con el incn·mento en la acumul11ciún 

de gr;1s;1 rc•porli1clo por Clwvm1ct~ _l~t:_ _'!l_., (.1984), para ln corvin;1 Raj!~_j_ella 

cl1t)'._:'-'..º_l12.-~ durante 1<1 &poca dl' nCJrtc;s l'n la Laguna de Tvrminos. 

Relaci6n Talla-Peso v Factor de Condici6n 

De Vries y Chittenden (1982) reportan relaciones longitud-peso para la 

población total de Cvnoscion noth11s en las costas de Texas, siendo este el 

único antecedente que existe, En este estudio se encontraron diferencias 

en los meses analizados en la relaci6n longitud-peso, y estas diferencias 

se deben a la prescnc::ia de distintos grupos de tallas, Los valores de la 

regresión longitud-peso para la población total fueron semejantes a los re

portados en el estudio citndo anterionnente. 

El factor de condición promedio (b), el coeficiente de alometr1a (a), 

y los factores de condición Kn
1 

y Kn
2 

muestran variaciones que se correla

cionan con los eventos de reproducci5n por lo que se pueden discutir conju~ 

tarnente. Estos Índices presentan variaciones estacionales marcadas que se 

encuentran influenciadas por el cambio en el desarrollo ontogen~tico y rev~ 

lan estar asociadas a los fenómenos biológicos y ecológicos del reclutamien 

to, crecimiento, madurez y desove. Los valores bajos coinciden con el re

clutamiento de individuos juveniles y subsecuente maduración de la población 

total. Chavance (1984) reporta una mayor condición para los juveniles de 

Bairdiella ~hrvsoura que para los adultos, disminuyendo esa condición al 

crecer y madurar lo cual coincide con lo detectado para Cynoscion nothus en 

este estudio. Por lo tanto, la condición de esta especie varía dependiendo 

del reclutamiento y las actividades reproductivas. 

Mortalidad 

Al lwcen;e un 11nálisjs de mortnl itlad por talln no He encontraron grnn

tles cliferr~ncias C'nt re lwrnhrni; y machos, concordando con el hecho de prcsl'n-
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Liir r<lllgos de L<1lJ<c1s st·111L·_j:111t1"s. Por utro ]:1d11, ;.il l'Xlrapolar ]:rn regn,si~1. 

11i:s de• la curva de caplura si: csl ima una munalidad de l llll/: p<1rn Jos lllill'lius 

'1' u1w longitud de 300 mm y para las hembras de 313 mm. Es convenil!llte sl'i1a 

lnr que _º1'nuscio~ E!_othus se captura eficientemente hasta 160 mm de longitud, 

que corresponde n individuos en maduración, siendo mal capl11rndo::; los indi 

viduos en reproducción, 

Alimentaci6n y H5bitos Alimenticios 

El alimento principal de Cvnoscion nothus lo constituyeron loa crusta--- \ 

ceas y los peces, y en menor grado los poliquetos, As1mismo, se pudieron 

dl~tectar diferencias entre la alimentación de los organismos en su etapa j~ 

venil y adulta, Los adultos presentan un espectro trófico mis variado, 

con presas de mayor tamaño que incluyen principalmente peces, mientras que 

los juveniles muestran una dieta con presas de menor tamaño, compuesta 

principalmente de crust&ceos, 

Estacionalmente se puede decir que los adultos presentan un espectro 

trófico más amplio durante la epoca de lluvias; durante la época de secas 

el alimento principal lo constituyeron los crustáceos; mientras que en la 

&pocas de nortes se present6 el espectro trófico m5s reducido. Sin embargo, 

tanto los individuos adultos como los juveniles presentaron un espectro tr~ 

fico reducido en secas y amplio durante la 6poca de lluvias y nortes, dest~ 

cando para los adultos que durante la época de secas el alimento principal 

lo constituyen los crustáceos, contrario a lo que se había mencionado ante

dormente. 

En resumen, se puede establecer que -º.,vnoscion nothus es consumidor de 

~er. orden que se alimentn principalmente de peces y crustáceos. Así.mismo, 

se presentaron cambios alimenticios en relnción a la talla y época climáti

ca, observándose que tnnto en juveniles como en adultos existe una estrate

gia nl iment ida que depende de la disponibi] ida<l de alimento y de la época 

de] illlO, 
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,\Sl'EC'J'llS ll I llECllJ.tl(; J COS C:OMl',\11.,\'f 1 VOS llE 

Las nguas Lropica] es L.ie11en muchas mils es¡wcies que Jos Pcosisternas cos 

teros de latitur!Ps fdas lPmpernrl;1s y la biomasa y L1 produccic>n dL' p.:·ces no 

neCl!SHri:imc'nte están en re]aci(111 dúect·n con ]a divL•rsidad (Y;í1il0 %-Ar;1ncibia 

_e___!~~:!·, J q8'.1c). Tanto _c;',_,\~_i_cisc:_i_()!~ ;i_!:_v_n!~.":.:1~~ como g~~1_()_f!_~~C!.:1_ !ll)_Lli_u_~ son especies 

dominantes en las comunidades tropicnles costeras demersnles en el sur del 

Golfo de México. Yíiñez-Arancibia 9~ al., (l 985c), dl~sarrollan conceptos y 

enfoques para la comprensión y estudio de especies dominantes en ecosiste

mas tropicales. Algunos de los aspectos que estos nutore~ analizan como im 

portnntes en las investigaciones pesqueras en las costas tropicales, son la 

s~paración espacial del habitat para la diferentes etapas biológicas de las 

especies, como tambi6n las fuertes interacciones biol6gicas entre las espe

cies durante las etapas reproductivas y alimentarias, 

El análisis biológico de Cynoscion arenarius y _g_, nothus muestra que 

los dos elementos arriba mencionados forman parte de la dinámica de las po

blaciones, Estos resultados permiten establecer el siguiente cuadro compa

rativo: 

Cvnoscion arenarius 

Utiliza los sistemas estuarinos 
durante su ciclo de vida. 

Se distribuye desde los sistemas 
estunrinos hasta profundidades 
de 80 m en la plataforma conti
nental. 

Se encuentra en los dos subsis
temas ecol6gicos de la Sonda de 
Campeche pero en moyor abundan
cia en la Zona A. 

Los dos periodos rcprodutivos 
comprc.•tHlen de febrero n nbril 
y de julio a septiembre. 

Cynoscion nothus 

Todo su ciclo de vida lo lleva a cabo 
en la plataforma continental. 

Se distribuye solo en aguas someras de 
la platafornw continental hasta profu_!!_ 
didades de 40 m. 

Se encuentra solo en la Zona A de la 
Sonda de Campeche, detect5ndose oca
sionalmente en la Zona B. 

Los dos periouos reproductivos compren 
den de mnyo a junio y de octubre n di:
cicmbrc. 
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Fl fL•clut;,r'>i•·11l<> dt• j11v1•11.i!L·s se 
1] vva a ,·;;[10 ,Jc>sdc 1 ;¡ J.;1g1111;1 ele 

Tl-rruirwH y sistt·mas v~;luurinus 
adyac1·nt¡_,s a la Sonda de Campe
e lll!, 

El desove se lleva a cabo en la 
Jínca de tnsta y los juveniJes se 
íntrod11c!•n ;1 lc•s sisl('!n<lS l!Stui.l

rinos p;ira ~u al inwntaciún y/o 
crianza. 

La maxirna abundancia en peso es
t¡ dada por el reclutamiento de 
juveniJes. 

Alcanza tallas grandes (hasta 
330 mm en este estudio). 

El espectro trófico entre adultos 
y juveniles es semejante, Puesto 
que juveniles y adultos ocupan 
habitat diferentes, se atenua la 
competencia intracspecifica, 

Los machos presentan mayor morta
lidad por talla que las hembras, 
alcanzando ~stas,tallas mayores que 
los machos. 

El procL•so <h· rcclut nndento dl! juvl'ni 
]L'S no prc'SL·nta migracio1H~·s evidl'nte~~. 

El desove se presenta en la linea de 
costa pero los juveniles no entran a 
1 os s is l e::: as es tu n r l nos • 

La máxima abundancia en peso está da
da por alta densidad de adultos. 

Alcanza tallas menores (hasta 290 mm), 

El espectro trófico entre adultos y 
juveniles es diferente. Puesto que 
juveniles y adultos ocupan el mismo 
habitat, el espectro tr6fico diferen
te entre juveniles y adultos atenuan 
la competencia intracspecifica. 

No hay diferencias significativas en 
la mortalidad por talla entre hembras 
y machos, 3}canzando ambos tallas se
mej élntes, 
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C<lNf:l.llS 1 ClNES 

1. Cvnoscion nn•1wrius se distríbuvc en los dos subsistemas ecolo<;icos de~ 
-~----·- ·- ---··--~·-· ·------ ~ ~ 

la Sonda de C1rnpecl1c JlL'ro en m:n·or nbundancia en el iirea de influencia 

estuarina currL•spondientc a 1:i Zona /\, presL'nlando un gradiente de talla 

con respecto al gradiente L'!>Lu:1rino y h<JtimGtrico. 

2, La trucha arena C. arc1~r ü~ es una especie marina dependiente estuarina. 

Durante su ciclo de vida en su etapa juvenil utiliza la Laguna de T¡rmi

nos y sistemas estuarinos adyacentes para protegerse, crecer, criarse 

y/o alimentarse, y posteriormente se recluta a la población adulta en la 

Sonda de Campeche donde completa la Gltima parte de su ciclo de vida, 

3, Se presentan dos periodos de reclutamiento en el año correspondientes a 

los meses de junio y noviembre 1 correlacionados a los pulsos de maxima 

abundancia, 

4. Las hembras maduran entre 152 y 1 70 mm de longitud, con una talla de pri_ 

mera madurez de 215 mm. 

5. La reproducci6n se presenta en dos periodos en el año, que comprenden de 

febrero a abril y de julio a septiembre. 

6, Las zonas influenciadas por procesos estuarinos a profundidades menores 

ele 15 m son el área de desove de esta especie. 

7. Es un conswnidor de 3er, orden; que depreda principalmente sobre peces y 

crust&ceos, excluyendo de su dieta a los vegetales. Los grupos que com

ponen su espectro tr6fico son de mayor tarnnílo y mSs varindos en los pe

ces adultos que en los juveniles. Se nlimentn dependiendo de ln disponi_ 

bilidad de nlimcnto. 

8. ],;i ('flíld i ci on dP 1 [) poli l;1c i Clll Vil rí i1 ['llfl los e amb i os C!ll ] ¡¡ di nilmícn rcp ro-

cl11c lora y n•clut11micnln de j11v<'nilcs. /\l1111wc•1in ener¡_;Ín en formn de teji_ 
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9. Los procesos biu]Ógicos y di11firnicos de~· ¡¡ rcu ar i u s e st 511 fuer t L'rnen te 

ufl•ctados por el rec]utnm:icnto y por rnigr;1c:io11cs Je adultos en la época 

Je rcpruduccion. 

JO. Los machos pn•!>enlan mayor mortalidad por tulla que las liernbras, alcan-

2audo las lie1nbras tal]as rnfis grandes, Esta espPci~~ se c11ptura efícien-

tcmente a 200 mm de longitud, 

11, La especie es un recurso biol6gico y pesquero importante en lns comunida 

des demetsales del sur del Golfo de M5xico y la comprensiSn y el conoci

miento de su biolog!a, ecología y din5mica, permite establecer un modelo 

metodol6gico que contribuye al conocimiento de los procesos biSticos na

turales que existen en las comunidades de alta diversidad en la zona cos 

tera tropical. 

Cynoscion nothus 

1. Cvnosdon nothus se distribuye en los dos subsistemas ecolSgicos de la 

Sonda de Campeche, pero en mayor abundancia en el área de influencia es

tuarina correspondiente a la Zona A en profundidades menores de 40 m. 

2. La trucha plateada _g_, nothus es una especie marina inf1uencinda por pro

cesos estuarinos, Durante todo su ciclo de vida se encuentra en la pla

taforma continental adyacente a la Laguna de T~rmlnos y el sistema flu

vial Grijalva-Usumacinta a los cuales se inlroduce espor~dicnmente, 

3. Los pulsos de máxima nbun<lnnd a det ec tndos en e] área de estudio corres-

panden a J.a alta densidad de jndividuos adultos, y los pulsos de menor 

biomasa corresponden n densidad alta determinaJn por el reclutamiento de 

juveniles. 
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!1, Sl' pres1·11t;111 dos periodos de r1'c'.l11t;1mi<'nto clP juvl·niles en L'1 ;11io curres 

¡iu11diL·!lll'~' ;1 los mL·sl·s <k junio y 11ov-icmbre. 

5. Las liernbr<1s muduran c.mtre J25 y 144 mrn de longitud, con una talla de pri_ 

mera madurez de 160 mm. 

6. La reproducción se prcsentH en dos periodos en el año que comprendEm de 

mayo a junio y de octubre a diciembre, 

7. Las zonas influenciadas por procesos estuarinos a profundidades menores 

de 15 m son el ¡rea de desove de esta especie, 

8. Es un consumidor de 3er. orden que depreda principalmente sobre peces y 

crust¡ceos excluyendo de su dieta a los vegetales. Los peces adultos se 

alimentan de grupoi tr6ficos de mayor tamafio que los juveniles, entre 

los que incluyen principalmente peces, y secundariamente crust~ceos; los 

juveniles presentan en su dieta principalmente crust&ceos, y secundaria

mente peces, Esta especie se alimenta dependiendo de la disponibilidad 

de ali.mento, 

9. La condici.6n de la poblaci6n varia con los cambios en la din5mica repro

ductora y reclutamiento de juveniles. Almacena energia en forma de teji 

do adiposo que utiliza para madurar las gónadas y/o migraciones, 

10. Los procesos biológicos y clin6micos de C. nothus cst¡n fuertemente rela

cionados al reclutamiento y a las migraciones de adultos en la ~poca de 

reproducci6n. 

11. No hay diferencia signiÚcativa entre la mortalidad ele hembras y machos, 

alcanzando tallas semejantes. Esta especie se captura eficientemente a 

160 mm de longitud. 

12. La especie es un recurso bjologico y pesquero irnport;111te en las comunidn 

des <lerncrsn] t!S rlt>l sur clel Gol fo de MC.xico y 1 a compnns icin y 1'] conoci

rnh·nto ele !;u bin1PgÍ.1, f'cc•lr>f'.Í<1 v rlin:irnicn, p(:rmÍll' t'!:l;1blt•1·1·r 1111 moclc1u 

rnetndolú¡~icn que conLrili11y<' ;i] 1'1111uci111ir·11tn d(, llls prtirr·~;os liil'it i.c'fis 11;1-

lurnl1•!; 11111· •·zi!;tc·n en l;i!; <'111111111id;rd•·!; dl' ;1llri 1liv1·1·:-.id;rd c•11 l;1 z1111a cos 

[1,r;i Lropi1-;1], 
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