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RESUMEN, 

Este trabajo fué elaborado para obtener los patrones -
biol6gicos generales del recurso demersal Lutjanus synagris 
(Linneo), Se realizaron 6 muestreos mensuales en la planta 
de descarga de la empresa Productos Pesqueros de Alvarado -
SA de CV., de Marzo a Agosto de 1983. 

Lutjanus synagris, comunmente llamada biajaiba es una 
especie típicamente tropical a la cual se le determin6 la -

edad por medio de métodos estadísticos obteniendose los pa

rámetros de Von Bertalanffy siguientes : Leo= 30. 7676 ¡ k = 

-~. 5264; t
0

= 0.9544, Para el crecimiento en Peso tenemos : 
w~ = 444.1423 y n = 2.8265, La relaci6n Peso - Longitud s e 
estim6 mensualmente para analizar el factor de condici6n y 

se calculó tambien para todo el periodo de estudio obtenie~ 
dose : a= 0,02763 y b = 2.8265 . 

La máxima y mínima mortalidad total mensual fue respeE 
tivamente: Z = -2.0286 y Z = -1.2146. 

La madurez gonádica la alcanza en algunos casos a muy 
temprana edad. El desove se realiza con mayor frecuencia en 
el mes de Mayo. Se alimenta principalmente de crustáceos de 
los cuales los decápodos reptantes son más frecuentes. 

La biajaiba representa por unidad de captura el segundo 
lugar de abundancia alcanzando en 19~2 el 15% de la captura 

total de la flota arrastrera de la empresa Productos Pesque
ros de Alvarado, Hay que considerar que el poder de pesca -
de dicha flota se aplica a más de 15 especies. 

Con datos estadísticos de captura de un año comprendi
do entre Julio de 1982 y Junio de 1983 de l a flota arrastr~ 
ra de Alvarado se obtuvieron las capturas totales mensuales, 
E1 esfuerzo se calculó con base al tipo de barco más común 
en caballos de fuerza del motor - dia s efectivos de pesca. -
La C.P.U.E. se calculó pa ra cada mes . 

Los métodos de Leslie y D'Lury para estimar el t amaño 

de la población arrojan resultados comparables : 290 356 Y 

347 510 respectivamente, 
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I N T R o D u e e I o N 

En México actualmente se está mostrando una lucha deci 

dida por superar los desequilibrios econ6micos a los que e~ 

tá sujeto. En este sentido se ha visto obligado e. no desaten 

der ningun aspecto que pueda contribuir a este desarrollo.

Dentro de esto s a spectos y tomando en cuent a la extensi6n -

de nuestros litorales y la riqueza de nuestros mares, una 

de las actividades de mayor i~port¡:µicia y que actualmente -

se ha visto fortalecida es la Pesca. 

De esta forma México que se encontraba entre el grupo 

de 19 naciones con volúmenes de pesca mayores de un millón 

de toneladas, pas6 del lugar 17 al 14 gracias a un aumento 

de más de 300 mil toneladas que lo puso por encima del mi-

116n y medio le permitio reba zar holgadamente a Canadá y -

España y lo dejó ubicado sólo tres escalones y menos de 300 

mil toneladas por debajo de Dinamarca, que es el tercero de 

los grandes productores de Europa, despues de la Uni6n So-

vietica y Noruega. ( Romero, 1983 ). 

De la captura total en peso fresco entero que fué de -

1'565 465 toneladas obtenidas en México, 1'232 587 tonela-

das corresponden al litoral del Oce:áno Pacifico, 290 377 to 

neladas al Golfo y Mar Caribe, las entidades sin litoral 

aportaron 19 614 toneladas y las empresas de coinversi6n 

22 887 toneladas ( que se refiere a lo que se descarga en 

puertos int.ernacionales ) • ( Anuario estadístico de Pesca, 

1982 ). 
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De los seis estados que explotan los recursos pesque-

ros de Golfo y Mar Caribe, el más importante por los volúm~ 

nes de captura que obtiene es Vera cruz que cuenta con el 

principal puerto pesquero de Golfo que en un par de anos a 

la fecha se ha convertido en el pivote de l o. pesca de al tu

ra a todo lo largo del litoral del Golfo, desde la frontera 

con Estado s Unidos hasta el Caribe. El puerto pesquero de -

Alvarado en Veracruz, ha forma do la mayor concentraci6n de

embarcaciones de gran autonomía y buques de mediano r adio -

de acci6n con un amplio poder de captura de Túnidoe, tibur6n 

y e species de escama. En total este puerto cuenta con 59 -

barcos de eficiente operaci6n a pesar de que l a mayoría de 

ellos tienen que navegar, en el caso de la pesquería de 

arrastre, aproxim2.damente 330 millHs naúticas para llegar a 

l a zona de pesca y además ¿;astar un esfuerzo considerable 

en buscar y locali zar caladeros acaesibles. Esto 16gicamen1oo 

incrementa el consumo de combustible, hielo, lubricantes, -

etc., y sobre todo el esfuerzo físico de las tripula ciones

alvaradeñas . 

Actua lmente l a flota arrastrera que opera en el Golfo 

de México desarrolla sus actividades de pesca en l a zona de 

l a plataforma Yucateca, desde Cayo Arcas Campeche, hast a 

I s l a Contoy Quintana Roo, en profundidades de 5 a 35 brazas 

( 8.i~ a 58.5 metros ) • ( Fi gura 1 ) • La composici6n de la -

captura con r edes de arrastre comprende especie s de los si

guientes géneros : Calamus, Lutjanus, Ocyurus, Gonioulectrus, 

Rhombonlites, Epinephelus, Mycteroperca, Haemulon, Poma can-
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~' y Psudobalistes, entre otros de menor importancia co

mercial. ( Grande Vidal, 1981 ). 

Las principales empresas que manejan esta p~squeria son 

Productos Pesqueros de Alvarado en el puerto de Alvarado, -

Veracruz y Productos Pesqueros de Yuaalpatén, en el puerto 

de abrigo de Yucalpetén, Yucatan, ambas son filiales de la 

empresa paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos SA de CV. 

Por otro lado en lo que se refiere a los recursos demgr 

sales del Golfo, los trabajos cientificos se han iniciado a 

nivel de tecnología de explota ci6n y estimados globales de

biomas a y rendimiento, es pues fundament al profundizar en -

el conocimiento biol6gico de estas especies. 

Dentro de esto s recursos demersales, una de las espe-

c ies de mayor importancia por considerarse de carne fina -

con alto contenido en proteinas y con un sabor muy agradable 

es Lui;janus synagris ( Linneo, 1758 ) que recibe como nom-

bres comunes : Bi a j a iba , Villajaiba, Vieja jaiba, Pargo Gua 

napo, Lane Snapper. ( An6nimo, 1976 ). 

La bia jaiba representa adema s por unidad de captura, -

una de las especies más abundantes alcanzando en 1982 un v~ 

lúmen de captura de 482 toneladas, lo que representa un 15~ 

de la captura total anua l reali zada por la empresa Productos 

Pesqueros de A1varado SA de CV, este porcentaje se hace más 

elevado si se considera que esta empresa aplicó su poder de 

pesca sobre más de 15 especies diferentes. 

Por lo ante r ior este trabajo pretende enfocar su aten

ción e l a realizaci6n de una investigación biológica sobre 



la especie Lutjanus synagris, intentando ampliarla hasta la 

determinaci6n de algunos aspectos de l a biología pesquera, 

manteniendo la firme determinaci6n de hacer una aportaci6n 

importante para la mejor explotaci6n de éste recurso que al 

igual que otras especies de esta pesquería resultan una fue~ 

te potencial de aprovechamiento capaz de suministrar proteí

nas animales de alta calidad a la población de México. 
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O B J E T I V O 

La realización de este estudio persigue ampliar el co

nocimiento bfol6gico y pesquero de l a e spec i e Lut j anus ~

gris ( Linneo, 1758 ) que representa un r ecurs o demersal im 

portante en l os litorales del Golfo de México y que debe 

ser aprovecha do al máximo utilizando una explota ci6n adecu~ 

da. Los objetivos particuJJares que nos encaminan y por su -

importancia nos interesan son : 

1 ) Determinar los parámetros biológicos de la especie 

como l a edad, el crecimiento en longitud y en peso 

l a mortal idad , · l a supervivencia y la f ecundidad. 

2 ) Evidenciar las cara cterísticas biol6gicas, tales -

como los hábitos alimenticios, la rela ción peso-lo~ 

gitud, el factor de condición, l a proporción macho

hembra, la madurez gonádica y la época de desove. 

3 ) Determinar algunos aspectos de la biología pesquera 

como son el es fuerzo, la captura y la captura por -

unidad de esfuerzo en las condiciones actuales de 

la pesquería. 
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A N T E C E D E N T E S • 

Lutjanus synagris L. 1758, es una especie típicamente 

tropical, pertenece taxon6micarnente a la Familia Lutjanidae 

que comprende 18 géneros y 114 especies. El género Lutjanus 

abarca a 69 especies que habitan en cuatro regiones tropic~ 

les: en el Pacífico y en el Atlántico en las cos tas de Amé~ 

rica, en el Atlántico en l a s costas de Africa y en la regi6n 

Indo-occidental del Pacífico. 

Las costa s de América en el Atlántico ocupan el segun

do lugar en termines de abundancia de géneros ( 7 ) y espe

cies ( 9 ) de Lutjanidos incluyendo a dos especies dudosas. 

Druzhinin. 1970 ). 

En el Golfo de México habitan 8 especies de Lutjanidos 

a saber Lutjanus analis ( Cuvier ); Lutjanus carnpechanus 

( Poey ); Lutjanus griseus ( Linneo ); Lutjanus jocu ( Bloch 

y Schneider ); Ocyurus ChrySUrus ( Bloch ); Pristipomoides 

aquilonaris ( Goode y Bean ) Rhomboplites aurorubens (Cuvier) 

y Lutjanus synagris Linneo ). ( An6nimo, 1976 ). 

sobre la distribuci6n vertical de los lutjanidos se c~ 

noce muy poco, se han encontrado en profundidades desde los 

2 metros hasta 400 metros sin embargo, se ha notado que pr~ 

fieren profundidades que no excedan los 100 metros. 

Druzhinin, 1970 ). 

La especie Lutjanus synagris ha sido ampliamente estu

diada por científicos de distintas partes del mundo pero -

especialmente de la Isla de Cuba, donde es un recurso muy -
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importante por sus volúmenes de captura, su valor comercial 

y porque su pesca es muy accesible ya que habita muy cerca 

de la costa. 

El primer trabajo sobre ésta especie lo desarrolla 

Rodriguez, z. en 1962 dando un panorama general de l a biol~ 

gía de e s te organismo. Secundando a Rodriguez,Z. otros aut~ 

res han enfocado su atenci6n al estudio de l a bia jaiba, al

gunos integrando varios aspectos de la especie, t al es el -

caso de Buesa, R.J. (1970); Carrillo,c. (1979); Olaechea, A. 

y R. Cruz (1976); otros se han abocado al estudio especifico 

de álgunos parámetros biol6gicos de este organismo : Claro, 

R. y V.I,Lapin (1971) Alimentaci6n; Dumas, T. (1979) Fecun

didad; Claro, R. (198l) · Nutrici6n ; Millares, M. (1979) De

sove inducido; Sierra Sierra, L.M. y R. Claro (1979) Veloc~ 

dad de digesti6n; Olaechea, A. y M. Quintana (1975) Desarr~ 

llo gonadal; Druzhinin,A.D. (1970) Distribuci6n; Reshentni

kov, Yu.s. y R.M. Claro (1975 ) Procesos biol6gicos. 

Sin embargo el estudio específico de la biología de p~ 

ces marinos tropicales ha sido recientemente iniciado en el 

Golfo de México. 



DESCRIPCION Y UBICACION TAXONOMICA DE LA ESPECIE 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 

OSTEICHTHYES 

PERCil<'ORMES 

LUTJANIDAE 

LUTJANUS 

Lutjanus synaeris 

Lagler, K. F. 1977) 

Greenwood, 1966 ) 

8. 

La biajaiba Lutj anus synagris L. 1758., se dis tribuye 

desde las Bermudas, al norte, hasta Br asil, al sur. Se ca

racteriza por tener el cuerpo más largo que ancho, con su 

borde inferior casi recto y el superior ligeramente convexo. 

El cuerpo está cubierto por escamas Ctenoideas. La linea l~ 

teral se extiende paralela al borde superior, desde el extre 

mo supero-posterior del hueso opercular hasta el comienzo -

de la aleta caudal. ( figura 2 ). 

La cabeza es de tamaño moderado y presenta la boca en 

posici6n terminal, horizontal y ligeramente protráctil. El 

maxilar alcanza el borde anterior del ojo el cual presenta 

el iris de color rojo. 

Por encima de la linea lateralse extienden una lineas 

amarillas que se dirigen hacia atrás y arriba interrlimpien

dose brevemente y atravezando las lineas de escamas. 

Poseen además seis o siete lineas amarillas delgada~,

contando desde la linea l a teral hacia abajo, que van desde-
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el opérculo hasta el ped-6.nculo caudal, siendo l as tres pri

mera s anchas y completas pero tornandose delgadas a medida 

que se acerca a la linea media ventral. En la cabeza prese~ 

tan seis lineas, dos en el hocico, dos en el cachete y dos 

en la regi6n occipital. 

La colora ci6n de esta especie es muy característica y 

permite identificarla f ácilmente, siendo el fondo de color 

rosado a rojizo en la parte dorsal y cas i blanco en l a re

gi6n ventral, variando un poco de acuerdo al habitat en que 

se encuentre. 

Sobre la linea lateral, por debajo y delante de la al~ 

ta dorsal, tiene un lunar de color oscuro, cas i negro, pro

pio de alguna s especies .de esta familia. 

La aleta caudal es homocerca. La aleta dorsal present a 

XII - 13 radios espinoso s largos y delgados pero fuertes, -

unidos por una membrana rosado amarillenta y los r adios blan 

dos presentan l a base escamosa. La aleta anal tiene III - 9 

radios siendo el primero de los espinosos pequeño y mucho 

roAs corto que los tres dos que son gruesos, fuertes y casi 

del mismo tamafio entre sí. Las aletas pectorales son rosadas 

más pálidas que la caudal y llegan hasta el nacimiento de la 

aleta anal; las aletas abdominales tienen posici6n torácica 

y poseen I - 5 radios. Los arcos branquiales tienen las br~ 

quiespinas en número de 5 + 9 cortas y separadas como corres 

ponde a un animal carnívoro como éste. El est6mago es relati 

vamente grande y posee una capacidad de distenci6n muy nota

ble. El intestino es corto y con dos circunvoluciones . 
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DESARROLLO DE LA PESQUERIA DE ARRASTRE • 

En el Golfo de México se han explotado los recursos -

demersales, tradicionalmente por medio de palangres y lineas 

verticales, no es hasta 1977 que se empieza a de sarrol lar la 

pesquería de arr astre como umi. a ct ividnd comerc ic'-1 de i mpoE 

t ancia . 

La a ctividad de a l gunos barcos camar onero s , que utili

zando un~ maniobra de pesca adapt ada, obten iedo capturas c~ 

merciales a l finali zar l a de cada de los s esentas , det er mi nan 

el inicio de ésta nueva pesqu ería qu poco despues se ve f or

talecida por l a introdu cci6n de barcos tipo arra s trero. Es 

tos barcos se adquirieron con l a ayuda del Banco Int er ameri 

cano de Desarrollo ( BID ) y se entregaron 60 a la empresa 

parae s tatal Productos Pesquer os Mexicanos SA de CV a l fina

lizar el año de 1976. 

De estos 60 barco s , 32 pa s aron a formar parte de la fl~ 

ta arrastrera del Golfo de M6xico; asignandosele 20 unidades 

a la filial de ésta empresa en Alvarado, Vera cruz y 12 a la 

filial de Yucalpetén, Yucatan, el resto trabaj a en las ces~ 

tas del Pacifico. ( Grande Vidal, 1981 ). 

Actualmente el puerto líder en la explotaci6n de los -

recursos demersales del Golfo de México e s Alvarado en Vera 

cruz, que además de ha bers e convertido en el pivote de l a -

pesca de altura por logr ar concentrar a l a más grande flota 

de embarcaciones de mediena y gran autonomía ( 59 barcos )~ 

para l a captura de T6nidos, Tiburon y especies de escama 
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han aprovech~do l a amplia experienci2 en el manejo de l sis

tema de arrastre pa ra lograr qu e el r endimient o por buque y 

por viaje sea elevado. ( Morale s , 1983 ) • 

En gener c-.1 son tres los tipos de barco que se ocupcm -

de extraer los recursos demersa.les del Golfo de México y Mar 

Caribe, sus características son l a s s ieuientes : 

BARCOS ARRAS'l'REROS DE CASCO DE ACERO ( BID ) 

eslora 

manga 

puntal 

motor 

BARCOS PROPE!VlEX 

eslora 

manga 

puntal 

motor 

BARCOS ESCAMA 

eslora 

manga 

puntal 

motor 

21.95 m 

6.10 m 

3.66 m 

Caterpillar; 450 H.P. 

25.7 m 

7. 01 m 

3.85 m 

Caterpillar; 380 H.P. 

37.82 m 

8.30 m 

4.00 m 

Caterpilla.r; 1125 H.P. 

El winche de arrastre es hidraúlico típico camaronero , 

diseñado con los t ambores par a lelos al eje de crujia Y con 
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distintas capacidades. 

Como equipo electr6nico se utiliza convencionalmente -

en todos los barcos arrastreros comerciales, una ecosonda -

de 50 Khz. de frecuencia, radioteléfono y radar de 24 o 48 

an las de alcance, además del Loran. 

La bodega está dividida en mamparos y utiliza hielo -

•desgrane.do• 7 sistema de refrigeraci6n para la conservaci6n 

de l.a captura. 

El sistema de arrastre de fondo consiste de una red de 

arras'tre de dos páneles de nylon torcido generalmente de 27 

aetros de relinga superior,' bridas de 30 metros y patentes 

de 50 aetros unidas a puertas de arrastre de fondo hidrodi

n&u.cas con un peso aproximado de 400 kg. 

Es'ta flota tiene un rango de operaci6n que se concen

tra principalmente desde el banco de _Campeche hasta Isla -

Collto79 Qllintana Roo, Abarcando toda la plataforma Yucateca; 

generablente la pesca se realiza de acuerdo a la pericia del 

patr6n del be.reo en profundidades desde 8 hásta 58 metros. 

La coaposici6n de 1a captura con redes de arrastre --

CGllpr'eDde de manera general 20 especies principales, a con~ 

tiJ1112ci6n se 11e11cionan sus nombres comunes, los géneros a -

l.oa que taxon611i.camente pertenecen y el porcentaje que ocu

pen en l.a captura realizada de Enero a Junio de 1983 por la 

ampresa Productos Pesqueros de Alvara.do SA de CV. 
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N. COMUN GEN ERO % EN LA CAPTURA 

Tigre Cal2.mus 32.42 

Biajaiba Lutjanus 16.71 

Gallineta Pomacanthus 14.42 

Rubia Ocyurus 12.96 

Tigre Pepepez Calamus 6.54 

Pargo Lutjanus 4.09 

Besugo RhomboElites 3.88 

Cochino Psudobalistes 2.80 

Especie s Harina ++++++++++++ 1.87 

Sabalete Lutj anus 1.45 

Mero EEineEhelus 1.36 

Cubera Lutj anu s 0.90 

Esmedregal Rach;ycentron 0.25 

Cojinuda Caranx 0.13 

Jurel Caranx 0.086 

Guachinango Lutjanus 0.018 

Ba cala o Brotula 0.001 

Cherna EEineEhelus 0.008 

Palometa PeErilus 0.004 
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M E T O D O Y M A T E R I A L • 

Los da tos obtenidos durante seis muestreos mensuales 

en la planta de descarga de l a empresa Productos Pesqueros 

de Alvadaro, fueron utilizados en l a elaboración del prese~ 

te trabaj o. La metodología seguida y el material utilizado 

se describe a continuación 

TRABAJO DE CAMPO • 

De Marzo a Agosto de 1983 se r ealizaron dos mue s treos 

mensuales, uno de tipo biol6gico y otro de tipo masivo. 

El muestreo masivo consisti6 en la obtenci6n de l a lon 

gitud furcal y el peso total de una cantidad considerable -

de organismos seleccionados aleatoriamente, para lo cual se 

utiliz6 un icti6metro dividido en milímetros y una balanza 

marca Sekisui de 10 gramos de capacidad mínima. 

la longitud furcal se obtuvo recostando al pesca do so

bre su lado derecho en el icti6metro, procurando que la ale 

ta caudal quedase extendida en forma natural , la medida se 

tomó redondeando al medio centímetro más próximo. El peso -

se obtuvo directamente. ( Laevas tu, 1971 ). 

El muestreo biol6gico consisti6 en tomar las tres lon

gitudes ( total, furcal y patrón), el peso total, el peso 

eviscerado, las vísceras y de 10 a 15 escamas de una muestra 

seleccionada aleatoriamente en forma estratificada por lon

gitudes, es decir, procurando muestrear desde el organismo 
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más pequeño hEsta el m:'\s er:mde encontrado. A cada org<:'ni :Jmo 

se le tomaron las tres lone itudes con el icti6metro, recos

tados sobre su lado derecho y el peso total,después con la 

ayuda de un cuchillo se procedi6 al eviscerado abriendo por 

la regi6n ventral desde 1<1 base del hueso opercular has ta -

la abertura anal, y~ abierto, se cortan los extremos fijo s 

fe las agallas y tirando de ellas hacia la re gi6n posterior 

del pescado, teniendo un poco de cuidado se desprende fáci1 

mente el contenido visceral, por áltimo se corta el extremo 

final de las g6nadas y del intestino; ya separado el conte

nido visceral se etiquet6 y se guard6 en un frasco con solu 

ci6n de formol al 10 io previamente preparado, para concluir 

se tom6 el peso eviscerado del animal. 

las escamas se desprendieron del l ado izquierdo del or 

ganismo en la zona entre l a linea lateral y la aleta pecto

ral y se guar daron en pequeños sobres etiquetados. ( Laevas 

tu, 1971 ). 

TRABAJO DE LABORATORIO 

En esta parte se considera principalmente el montaje y 

lectura de escamas, la determinaci6n del sexo y estado de 

madurez sexual, el conteo de huevecillos para precisar fe-

cundidad y la observaci6n e identificaci6n del contenido -

estomacal. 

Montaje y lectura de escamas 
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Las escamas se lavaron en agua con sosa caústica ( -

NaOH ) se secaron y se colocaron de 5 a 7 escamas entre dos 

portaobjetos que se sujetaron con papel engomado. El conteo 

de los anillos de crecimiento se realiz6 con l a ayuda de un 

microproyector marca BAUSCH & LOMB CAT. No . 42 63 60. 

( G6mez Larrañeta, 1980 ). 

Sexo, madurez y proporción sexual 

ParE determina r el sexo y l a madurez sexual se separa

ron las gónadas que se encontra ban unidas a las vísceras 

conservadas en formol; el sexo se precisa inmediatamente ya 

que l a diferencia es notoria por el color y l a forma del 

apara to reproductor deesta especie. Para det erminar la madu 

rez sexual se siguió la clas ificación propuesta por Nikolsky 

1963 

I .- Individuos jovenes - que nunca han de s ovado. 

II .- En reposo - Gametos que todavía no han empezado a 

desarrollarse, en ot ro ca so, que ya han desovado; 

el proceso de hinchazón en la cavidad de l a góna

da es completo; l a s gónadas son muy pequeña s , los 

huevos no son visibles a simple vista. 

III .- Madurando - Huevos visibles a simple vista; l a s 

gónadas se i ncr ementan en peso muy rápidamente; 

los testículos cambian de color de transparentes 

a rosa pálido. 
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IV .- Madurez - Gametos maduros; l as g6nadas alcanzan su 

máximo peso pero los gametos no salen cuando se les 

aplica una l igera presi6n. 

V .- Reproducci6n - Los gametos s alen cuando se le s apl! 

ca una ligerísima presi6n en el abd6men; el peso de 

l a g6nada decre ce rápidamente al finalizar el proc~ 

so de hinchaz6n. 

VI .- Agotado - Gametos expulsados y cavidad gonadal hi~ 

cha do; l as g6nadas tienen una apariencia de saco -

vacío, usualmente con pocos huevos restantes en hem 

bra s o esperma en machos. 

Para determinar l a·proporci6n sexual a travez del peri~ 

do de estudio, se utiliz6 la distribuci6n te6rica de 'Z' co

mo prueba estadistic a para ensayo de una cola con nivel de 

significaci6n ( alfa de 0.10 en el que al gráficar los 

puntos calculados aquellos que aparescan dentro del área en 

marcada por l as curvas, caeran estadísticamente dentro de ra 

proporci6n sexual l : 1. ( Chavez, 1984 ). 

Fecundidad 

El conteo de huevecillos se realiz6 con g6nadas que se 

encontraran en la etapa IV de madurez sexual. { Nikolsky, -

1963 ). 

Las g6nadas se pesaron y para determinar el número de-

6vulos, se tomaron 5 submuestras de 0.2 gramos cada una, --
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par" lo cual se utilizó una balanza electrónica digita l --

marca SARTORIUS con una capacidad mínima de 0.1 gramos. -

Los 6vulos De contaron al microscopio estereoscópico en una 

caja de Petri cuadriculada por cinco milímetros cuadrados . 

Lo s valores obtenidos en cada submuestra fueron pr omedi ados . 

La fórmula empleada para calcular l a fecundidad fu~ -

según Laevas t u, 1971 

F n P / p 

Donde F Fecundidad ; n= número de óvulos pr omedio de 

la submuestra; P = Peso en gr amos de l a gónada; p = peso de 

l a submues tra ( constante= 0.2 g ). 

Con los valores de Fecundidad obtenidos por el conteo 

de huevecillos, se determinó l a relación que existe entre 

esta y l a longitud furcal de acuerdo a Gerking, 1978 : 

log F log a + b log Lf 

Donde F = Fecundidad; Lf 

ordenada y pendiente. 

Contenido estomacal 

Longitud furcal; ~ y ~ 

Con ayuda de una tijeras de disección se abre el estóma 

1" ~ ' 
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go y se extrae su contenido en caso de presentarlo. Las ob-

servaciones se hacen de acuerdo a laevastu, 1971., en una 

tabla como la que sigue 

ESTADO DEL ESTOMAGO ESTADO DEL ALIMENTO Tipo de 
Medio Casi Medio alimento 

Lleno Lleno Yacio Yacio Fresco Digerido Digerido Abundancia 

Se utilizó el método de frecuencia ( Tellez, 1979 ) p~ 

ra el estudio de la alimentación, que consiste en observ2r : 

en cüantos de los peces analizados se presenta un tipo par-

ticular de alimento, obteniendose posteriormente su porcen
\ / 

taje de frecuencia. Se utilizó ademá s una variante de ést.é 

método que es el Indice de frecuencia y queda expres~do por 

la fórmula 

f Indice de frecuencia 

f n / NE n Nllinero de estómagos que 

contienen un tipo particul:ar 

de alimento 

NE Nllinero de estóma-gos anali 

zados. 

Si f < 0.10 el alimento es accidental 



20 . 

Si f )' 0.10 ( 0.50 se trata de un alimento secundario 

Si f > O. 50 es un alimento preferente en la dieta. 

TRABAJO DE GABINETE • 

Los datos que se lograron recopilar durante los seis mues-

treos masivos mensuales asciende a 2 508 organismos, de los 

cua les 265 corresponden a su vez a los muestreos biol6gicos. 

Estos datos se agrupan en t ablas de frecuencia para obtener 

l as gráficas secuenciales de longitud furcal y pe s o total. 

===Rela ci6n peso-longitud 

La ecua ci6n que relaciona el peso con la longitud se -

determin6 con los 265 datos que corresponden a los muestreos 

biol6gicos realizados. De acuerdo a Ricker, 1975., l a ecua

ci6n que se utiliza es 

b 
w a L w Peso 

L Longitud 

log W log a + b log L a ordenada 

b pendiente 

Crecimiento en longitud 

La ecuaci6n a la que ajustaremos nuestros datos es segun 



el modelo de Von Bertalanffy, ( Gulland, 1971 ) 

Donde 

L 
- k ( t - t

0 
) 

L00 ( 1 - e ) 

L = Longitud promedio de una clas e de eda d . 

Loo = Longitud promedio máxima calculada . 

e 2 .7182 

-k pendiente de l a curva ( Tasa metab6lica ). 

t ti empo ( una cla s e de edad ). 

t
0 

= tiempo en el cual l a longitud es cero. 

21. 

Se puede notar que la ecua ci6n de crecimiento de Von -

Bertalanffy tiene tres parámetros, Lo:> , k y t
0 

, estos -

pueden estimarse con los datos de la edad y la talla, por -

lo que a demá s de utilizar el método directo de lectura de -

escamas, se utiliza ron los métodos estadísticos-gráficos de 

Cassie 1954 ) y de Bhattacharya ( 1967 ) para calcular l a 

edad y lograr hacer una comparaci6n. 

El método de Cassie ( 1954 ) consiste en calcular l a -

frecuencia en tanto por ciento de cada clase de talla, así 

como la frecuencia acumula tiva correspondiente a cada cla se 

empe zando por l a talla menor. 

En papel de probabilidades se colocan las clases de ta 

lla en el eje de ordenadas y luego los puntos de la rela ci6n 

"Talla - probabilidad acumulativa". Se observa que los pun-

tos se colocan en series lineales separados por intervalos 

de mayor pendiente. Cada una de estas series se corresponden 
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con una dis tribucion de frecuencias de talla de un grupo de 

edad. Par~ estimar l a media de cada una de estas series o -

distribuciones se procede como sigue : 

a ) Lo s puntos de l a primera alineación se multiplican 

por l a r azón 100 entre probabilidad de l a primera inflexi6n 

Los puntos nuevo s correspondiendo siempre a l a misma clase 

de t allas se disponen en una nueva alineación cuya linea de 

regresión cortará l a probabilidad 50% a un nivel de l a es ca 

la de tallas que será l a estima ción de l a medi a . 

b ) La diferencia de la probabilidad de cada punto de 

la segunda alinea ción entre l a probabilidad de l a primera -

inflexi6n se multiplica por l a razón 100 entre el porcenta

je de l a primera inlexión menos el porcenta je de la segunda 

inflexión. La regresión de esta nueva serie de puntos esti

mará l a media en la misma forma que en el caso anterior. 

c ) Se procede con los puntos de l a .tercera alineación 

usando las probabilidades de l a segunda y tercera inflexión 

como en el cas o anterior y así sucesivamente. 

Para el ca so del método de Bha ttacha rya ( 1967 ) ( 

Gómez, 1978 ), al igua l que en el caso anterior, se parte -

de una distribución de frecuencias que represente a l a pobl~ 

ción. Se determina el logaritmo natural de ca da frecuencia, 

luego s e averiguan l a s diferencias entre los logaritmos suc~ 

sivos. En un ej e de coordenadas se colocan los interva los -

de l as clases de tallas , en l as absisas, y en las ordenadas 

la escala de los valores positivos y negativos de l as dife~ 
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rencias entre logaritmo s . Teniendo en cuenta que l a s dife-

rencias se corresponden con va lores intermedios de l as cla

se s de talla s, se colocan los puntos " •ral l a - Diferencia 

logaritmos", s e podrá ver que lo s puntos se colocan en se

ries sucesivas descendentes, cada un:, de ellas c orrespond.ie~ 

te a un grupo modal, por principio de edad , con una r eGr e-

si6n que corte al eje de l as absisas se tiene l n talla medi a 

de cada grupo modal. 

Cuando se logr6 obtener la long i t ud promedio pa r a cada 

grupo de eda d, por cua lquiera de los m~todos anteriores, se 

procedi6 a determinar l a longitud máxima por e l método de -

Ford - Walford, ( Ricker, 1975 ). 

a Forma gráfica .- Se elabora una gráfica cons idera~ 

do en l~s absisas ( X ) l a longitud promedio de ca da clase ,

en el eje de ordenadas ( Y ) se pondrá para cada punto de X 

la correspondient e longitud promedio de l a cla se siguiente. 

Estos puntos se ajustan a una recta mediante una regresi6n 

prolongandola todo lo posible has t a el extremo superior de

recho. A continua ci6n se traza una bisectriz exacta, es de

cir, una recta en l a que X= Y. El punto en que se crucen -

las dos rectas corresponde en el eje de las absisas al va-

lor calculado de la longitud promed io máxima. 

b ) Forma analítica .- Ajustandó a una recta mediante 

una regresi6n, los puntos "Long itud promedio de una cla se -

longitud promedio de l l'. clase siguiente" y despej ando se ob 

tiene el valor de la longitud máxima : 
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y b X + a ••••••••• Linea Lt vs 1t+l 

X y Bisectriz 

X b X + a 

X - b X a 

X 1 - b a 

X a / 1 - b 

L °' a / 1 - b 

Los parámetros k y t
0 

se determinan f á cilment e ob

t eniendo la expresión lineal de l a ecua ción de Von Bertalan 

ffy 

ln ( 1 - Lt / Leo ) = k t
0 

- k t 

Lo s va lores de X s on l a eda d correspondiente y los de 

Y quedan expresa do s en l a ecua ción. Es tos va lores se sorne~ 

ten a una regr es ión por mínimos cuadrados , La pendient e ob

tenida representa el valor de k • El otro valor requerido -

es t
0 

que se obtiene dividiendo l a ordenada a l origen en

tre el valor absoluto de k • 

b - k 

Por último s e sustituyen los valores de La:i , k Y t
0 
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en la ecu2.ci6n orig ina l de Von Perta lanffy y se prep <.r a une. 

gr{fica en 1a que se vi suali zará l a forma de crecimiento de 

l a especie. 

Toda l a me todolog í a descrita para determinar l a edad y 

el crecimiento en l ong itud , fué segui da par o. analizar los -

da tos de frecu enc i e. de cula mes . Los da.t os que se a.j u st;:.r on 

adecua dament e a l as observa c ione s r e ;1 le s f ue ron s omet i úos a 

unp_ prueba e s t u li s tica d;; análi s is de covarianza donde se -

prueb8 s i existe diferenc i a significa tiva entre más de dos 

pendientes . 

Se utili zó el es t adí s tico de prueba 'F' 

1978 ). 

F 

F 

0.05 =o( 

(k - 1 

k - 1 

ºL ) 
p 

El procedimient o es el siguiente 

( Duncan, 



Ecua ci6n de 

r egr es i6n x:i. 

1 Al 

2 A2 

3 A3 

. . 

k Ak 

k 
A= L A . 

e i=l 1 

Hipotesis 

XY '( 2. 

Bl el SS res1 

B2 e 2 SS res 2 

D3 C3 ssres3 

. . . 

Bk ck SS 
resk 

k 
B = 1. B. ssres e i=l i p 

k 
e =¿c . 

e i=l i 

k 
ºL ! ni - 2 k 

p i = 1 

. 

ss ce - ( Be )
2 

/ Ac res e 

Ho = (!>,"" ~~= {b¡i-:.. '· · · · ~lf-

Ha = ~,ffl.~f (O ~/ .. ... ~V. 
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= Cl-(Bl)2/Al 

2 = C2-( B2 ) /A2 

2 = C3-( B3 ) /A3 

. . . 
2 = Ck-( Bk ) /Ak 

k 
= ~ SS 

i = 1 re si 



Conclusi6n : 

Si ' P ' ca l culo.da es mayor que ' F' t a. bul o. do, entonces 

existe suficiente evidenci H. experi ment a l pur a so spe cha r q_u. e 

por l o menos un par de med i as dif i eren entre s í, por t anto -

se r e chaza l a hipotesis nula . En este caso , se pro cede a de 

terminar donde se encuentra la difer encia a.plicnndo la pru~ 

ba estadística de Newman - Keuls, con el s iguiente pr ocedi-

miento 

A Se arregl e. el valor de l a s pendientes en or den de 

crecient e . 

pares 

B ) Pa r a k ecuac iones de regresi6n habrá k ( k - 1 
2 

de 

e 

D 

E ) 

F ) 

pendientes a comparar. 

Se 

Se 

El 

El 

t abulan 

calcula 

s2 
p 

/' 

(!>iA -

el error 

.,.... 
f:',;.A 

estandar 

ºL 
B 

Suma de cuadrados 

medios residuale s 

mancomunados . 

SE s2 / x. 2 
p l. 

Error estandar. 

cuando 

e s tadístico depende de dos component es : 

V Grados de libertad ( mancomunados 

p Número de pendientes contempladas en el -

rango a s·er contrastadas. 

estadístico de prueba es : 



A 

" 
28, 

~A ~1!> 
q = 

SE 

0.05 O(. 

q 

( V p ) 

G ) Hipotesis 

Ho ~'-::. ~¡ ~ ~?>= ••• • {!»<. 

Ha r.i1 j ~:z. f p~ f · ... ~1<-

H ) Conclusi6n : Si 'q' calcula da es mayor que 'q' de 

tabla s , se rechaza la hipotesis nula . 

Cuando se ha comprobado que entre los modelos de creci 

miento encontrados no existen diferencias, más que l a s debi 

das al azar , se estim6 un único modelo de crecimiento, pro-

mediando l as longitudes promed io de cada edad. 

Crecimiento en Peso 

Teniendo la relaci6n Peso - Longitud y la ecuaci6n que 

describe el crecimiento en longitud, el crecimiento en peso 

se determin6 como sigue ( Gulland, 1971 ). 

- Se introduce el valor de Loo en la ecua ci6n Peso -

Longitud, con lo cual se obtendrá el valor de Wao • 

- La ecuaci6n de crecimiento en peso es la propuesta -

por Von Bertalanffy y es muy simila r a la ecua ci6n de crecí 
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miento en longitud , sólo falt a agregar un exponente que es 

el valor de b de l a relc ci6n Peso - Longitud. 

w 
-k ( t - t

0 
) b 

w"° ( 1 - e ) 

Factor de condición 

El factor de condición surge de la rel~ción que existe 

entre el Peso y la Longitud, por lo que se determinó l a re-

lación Peso tot al - Longitud furcal y l a rela ción Peso --

eviscerado - Longitud furcal para cada mes y se comparó en 

un gráfico el factor de . condición que según Ricker, 1975., 

es la ordenada al origen en la relaci6n Peso - Longitud. 

w 
b 

a L 

Mortalidad total 

a Factor de condición • 

La mortalidad total se estimó según Gull8nd, 1971., --

partiendo de l a ecua ción 

- z t Nt Abundancia al tiempo •t• 
Nt No e 

No Abundancia al tiempo 'º' 
e 2.7182 

z Mortalidad total 

t Tiempo. 
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Sobrevivencia 

La sobrevivencia queda delimitada por l a ecua ci6n 

- z 
S e 

( Gulland, 1971 ). En base a ~sta se calcul6 l a sobreviven

cia de nue s tra especie para cada mes • 
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R E S U 1 T A D O S • 

Se present211 l as t a bl2 s 1 y 2 que muestr~'.n l ~. distrilc~ 

ci6n mensua l e11 long i tud furc a l y en peso tot :ü. Las fi c,i-

r a s 3 y 4 mue s tran esta misma distribuci6n en porc ent nj e d,, 

frec u enc i a. 

He l a ci6n Peso-Long itud y F:-ictor de condici6n 

En l a t abl a 3 se pre oentan l as r eluciones Peso t otal -

Longitud furcul y Peso evüicerado - Lonc: i tud furcnl cnl cu

l a das pura lo s datoD de cada men. El ractor de condici6n -

queda expresado por el parámetro a que multiplicado por 

100 describe una traye ctoria que se observa en l a fi e;ura 5 . 

La reln ci6n Peso tota l - Lone i tud furcal c a lcul<1 da con el -

número total de füitos se aprecia en la ecufa ci6n : (figura 6) 

Wt = 0.02763 Lf 

r 0.9718 

n 265 

Edad y Cr e cimiento 

2.82653 

Los resultados obtenido s en la dete!':nin~~. ci6n de L :. e'.::. a:c: 

por los métodos estadísti co s de Cassie y Bh a ttacharya " " 

guras 7, 8, 9, 10 ), y la obtenci6n de l a ecuac i6n de crsci 
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mi ento par a los meses en que mejor se aj us~ f1.ron lo s datos, 

se apr e cia c oncre t ctmente en l a t a bla 4. Estos datos se com-

pararon por medio de estadístico ' r'' c omo s igue : 

x2 XY y2 SS r es 
JUNIO 30 - 26.7691 24 . 0319 0 .1457 
JULIO 30 -18 . 9375 12.1381 0.1838 
AGO STO 30 - 23 . 2241 18 . 0893 0. 11067 
JUNIOB 30 - 20 . 5591 14. 2982 0 . 2090 

120 - 89.4898 68.5575 0.6492 

SS 1.82063 res c 

0 .39049 / 0 .08115 4. 8120 

0.05 
F 4.07 

( 3 ' 8 ) 

Por tanto existe suficiente evidencia exper iment nl par a 

recho z~ ! r H
0

, es decir, por lo menos un par de pendientes di 

fieren entre si. 

Para probar esta diferencia se procedi6 a aplicar l a -

prueba es t ad í stica d e Newman - Keuls. Los resultados son : 
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Pendientes 

JULIO - 0.4572 A 

JUNIOB -0.50172 B 

AGO STO - 0.63902 e 

JUNIO - 0 .7489 D 

ºL 12 

Comparaci6n Diferencia SE qcalc. p qtabm 

A - D 0 . 2911 0.0524 5.567 4 4.199 

A - e 0.18182 0.04954 3.67 3 3. 773 

A B 0.04452 0 .05721 o. 778 2 3.082 

B D 0.24718 0.05437 4.546 3 3. 773 

B e 0.1373 0.05161 2.66 2 3.082 

e D 0.10988 0.04622 2.377 2 3.082 

Como se observ~ en las dos ocaciones en que se rechaza 

H
0 

, el mes implicado es JUNIO y ya que al comparar JUNIOB 

con JULIO se a cepta la hipotesis nula, se tomarán s6lo en 

consideraci6n los meses de JULIO, AGOSTO y JUNIOB • 

Las longitudes promedio que arro jaron estos meses se -

promediaron y se procedi6 a la determinación de la ecuaci6n 

de crecimiento pa ra la biajaiba 



CLASE DE EDAD 

I 

II 

III 

IV 

LONGITUD PROMEDIO 

19.77 

24.27 

26.93 

28 .5 

34. 

Por el mHodo de Ford-Walford se obtiene Lro (figura 11) 

analíticamente tenemos que 

Lt 

19. 77 

24.27 

26.93 

a 

b 

r 

vs 

12.5899 

0 .5908 

0.9999 

a / 1 - b 

1t+l 

24.27 

26. 93 

28.5 

30.7676 

Mediante l a lineariza ci6n de l a ecua ci6n de Von Berta

lanffy se obtuvieron los pa r ámetro s k y t
0 



t 

1 

2 

3 

4 

VS 

a -0.5024 

ln ( 1 - Lt / L 

- 1.0288 

-1.5551 

-2.0817 

-2.6079 

. k t 
o 

b = -0.5264 - k 

r 0.9999 

a/k -0.9544 
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De esta forma la ecuación que describe el crecimiento 

en longitud para Lutjanus synagris es 

L = 
-0.5264 ( t + 0.9544 )) 

30.7676 ( 1 - e 

La forma de este crecimiento se muestra en la figura 12. 

Crecimiento en Peso 

De acuerdo a la ecuación de crecimiento en longitud y 

a 1a ecuación Peso - Longitud (general), la ecuaci6n que 

describe el crecimiento en Peso es : ( figura 13 ). 



-0.5264 ( t + 0.9544 
w 444.1423 1 - e 

Mortalidad total y Sobrevivencia 

36. 

) ) 2.8265 

~ 

Las tasas de mortalidad total y sobrevivencia fueron -

calculadas por mes y total promedio para el pe:Ei.odo de est~ 

dio. Como se observa en la tabla 5, la mortalidad máxima --

que se estim6 es para el mes de Agosto y la minima para el 

mes de Marzo. La sobrevivencia que es un parámetro inverso 

a la mortalidad refleja la mayor sobrevivencia en Marzo y la 

menor en Agosto. La figura 14 muestra la curva de mortalida d 

total promedio para la biajaiba. 

Madurez goná.dica, Fecuncidad y proporci6n sexual 

Las tablas 6 y 7 muestran respectivamente la frecuencia 

por grado de madurez para los meses de estudio y la frecue~ 

cia mensual por grado de madurez sexual y longitud furcal. 

Se puede observar que aunque la reproducci6n se efectua en 

casi todos los meses, se acent~a más en Mayo y Junio, ya que 

en estos meses no se logr6 encontrar nin~ organismo de 

etapa V de maduraci6n. 

La fecundidad en relaci6n a l a Longitud furoal queda -

descrita por la ecua ci6n 



4.3377 
F = 0.1804 Lf 

r 0.9595 

n 111 
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La figura 15 representa la relaci6n entre l c. fecundidad 

y la longitud. 

Se presenta la tabla 8 que muestra l a frecuencia de m~ 

chos y de hembras por cada mes y la proporci6n total promc~

dio para el periodo de estudio. La proporci6n sexual 1 : 1 

se mantiene constante a lo largo del periodo de estudio 

excepto en el mes de Mayo que como se observa en la figura 

16 queda fuera del marco de la distribuci6n teórica de •z•. 

Contenido estomacal === 

De 265 est6mados analizados, s6lo 74 preser.taron algdn 

contenido alimenticio. lo que representa tan sólo el 27.92%, 

los est6magos vacíos alcanzaron el 25.66% y el resto, esto-J 

es, 46.42% que es el porcentaje más elevado corresponde 

a los organismos que al ser subidos a poca profundidad, la 

dilatación de la vejiga natatoria provoca una rejurgitación 

del alimento, incluso una evaginación del estómago que aso

ma por la boca. ( tabla 9 ). 

El porcentaje de frecuencia que alcanzaron en la mues

tra los grupos alimenticios identificados se presentan en la 

tabla 10. De acuerdo al m~todo del Indice de frecuencia el -
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tipo de alimento preferente en la dieta de estos peces son 

los crustáceos, de los cuales los decápodos reptantes son -

más frecuentes. 

ASPECTOS DE LA PESQUF...RIA. 

Se lograron recopilar los datos estadísticos de Captvra 

por especie, dias efectivos de pesca y zonas de pesca por - r 

barco de un año comprendido entre JÚlio de 1982 y Junio de 

1983. ( fuente : Superintendencia de flota. Productos Pes-

queros de Alvarado SA de CV ) 

==Esfuerzo, Captura y Captura por unidad de esfuerzo === 

Para obtener el esfuerzo que realiza la flota arrastr~ 

ra de Alvarado, se utilizaron los datos del caballaje del -

motor de tipo de barco más comt1n, en este caso son los bar

cos arrastreros ( BID ) con 450 H.P. y los dias efectivos 

de pesca de cada barco. 

La captura total por mes se obtuvo sumando las capturas 

individuales obtenidas por cada barco, sin importar el tipo. 

Por áltimo la captura por unidad de esfuerzo se obtuvo 

a partir de la división de l a captura total por mes entre el 

esfuerzo calculado para cada mes. 

Las figuras 17 y 18 muestran los resultados obtenidos y 

como se puede apreciar, las variaciones del esfuerzo y la .-, 

captura son acordes, incluso, la máxima variación que ocurre 



de Diciembre a ~ero se refleja en ambos gráficos, sin embar 

go de Marzo a Abril se muestra un incremento en el esfuerzo 

que ya no ée refleja en la captura obtenida, lo cual como se 

discutirá más adelante puede deberse a cambios en la biolo

gía de la especie. 

De manera similar en la figura 19, que muestra la cap

tura por unidad de esfuerzo a lo largo de un año, se puede 

apreciar de Febrero a Marzo, la captura se incrementa consE 

derablemente, en tanto que de Marzo a Abril el esfuerzo apl! 

~ado se incrementa a casi el doble del aplicado en Marzo. 

Los datos de captura, esfuerzo y captura por unidad de 

esfuerzo se presentan en la tabla 11. Con estos datos se a

plicaron los métodos de Leslie y D'Lury. El método de 

Leslie involucra una gráfica de la captura por unidad de es

furzo ( C.P~U.E. ) con la captura acumulativa en un periodo 

de .tiempo ( ICi ), sometiendose a una regresión lineal de tal 

forma que la pendiente de esta recta nos da el Indice de 

captura; mientras q~e la intersección de ésta con el eje X 

dividida entre la pendiente, da como resultado la población 

inicial. 

N = a / q o 

En el método de D'Lury el logaritmo de la captura por 

unidad de esfuerzo se plasma en una gráfica y se coteja con 

el esfuerzo acumulativo·. Los datos se someten a una re.gr.es:í6n 

lineal, dando como resultado que el coeficiente de l a cap~ 
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ra ( q ) es la pendiente de la recta calculada ; el m1mero 

inicial de individuos s e obtiene extrayendo el antilogaritmo 

de l a ordenada al eje X y dividiendo entre el valor de la 

pendiente. 

= antiln ( a ) / q 

De esta forma, se presentan las figuras 20 y 21 que 

muestran l a s rectas de regresi6n de los modelos de Leslie y 

D'Lury. Hay que aclarar que para aplicar ambos métodos se 

consider6 que los datos mensuales de un año a otro no difie 

ren sustancialmente, por tar1to se utilizaron s6lo los datos 
I • 

de los mese~ en donde la captura por unidad de esfuerzo pr~ 

sentase una decadencia constante. Así, se tomaron en cuenta 

los datos de los meses de MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO de 1983 

y de JULIO y AGOSTO de 1982, como se muestra en la tabla 12. 
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D I S C U S I O N • 

En. e1 estudio de l~ dinámica de peces, la determinaci6n 

de .JLa e:dmi y el. crecimiento, resultan· una herramienta impor

·íf;a;mite ya qu.e ;a;mmdos a datos de lonei tud y peso pueden dar -

:iinff@lt'llllac:i6n sobre l.a ciom¡püsici6n de l stock ( unidad d e po-

bll.:arc:ih ) 9 ~'[ilOC'S. de madur a ci6n, l ?.pso de vida, mortalidad y 

JF!ir-0'ducci.6n .. 

JEn ies·ite 'trabajo se .intent6 determinar la edad por medio 

<dre Jla l.ec'tur.a de e:scama:s y se obtuvo la clave Edad-Longitud 

~ mailriile. 1.j ) que s:in emibarg·o n o fué utilizada en l a determi 

m:rue:ih de1l crerci.mient•o ya que l a biajaiba es un pez tropic:;tl 

y ie:m wreces itJN!>'[D:i<e:a:le:s •el. •control anual o es t a cional de cre

rc:fum:i<emi.it«i> <de l.<?.:s <e:sitl'.1lleturas duras es de interpreta ci6n incier 

Ctra «ae.illl:ii!d® a que JLe:s i'l:urctua ci•on•e 'S d·el medio ambiente son me

in0s ;everas .. 1P'1ilr 1itil :iJ>..nteri0r y tomando en cuenta que l a cla

w:e eiiai&-Jl.<0~.ft:tu:m. ml'li> ie:st·á ibi·en representada en las eda des III 

y D ,, S 'e de ci.tffi;i J6 11ltlt:ill.:i:zar 10.s m~t·od•os indirectos de determi 

in:a;.clÍJ h. cde <e"Ílla .. 

JEn jprmer JLli);gar s •e . intent6 calcu lar 1a e•da d con el m~

itllrd'.0 are 1P:eit:er.s:en,, graff:ic·and•o el porc·entaje ·de frecuencia , -

¡pr~a <cmma s:e @ibs;eirw:a en la figura 3 no existe una secuencia 

que 11DU:esta:\e eJL cill.<esJ]i:iLa'Z'e:mirent10 d re una cla;s•e modal, es seguro 

q iu:e ].Ia'S IIllU.esitra'S ®ililtceni.rdas cada mes- son pequeñas por lo que 

e-sebe rm~ili<!>'d0 ;n0 1 8S t!l.ret•e·cta. 

liio:s m~it'<!>'d0s edre teassie ( papel probabilidad ) y Bhatta

c~a ( t!l.:iiff<eIDe1il:cia de loga ritmos ) arrojan resultados acor 



des a la realidad observt>.da y como ya se indic6 :ante:r i((]) !t'

mente por medio de éstos se logr6 ca1cu1.ar la edad de ?Wlile:s

tra especie. Sin embargo hay que tener en cGenta (que a1m!qllil.(e 

el arte de pesca ( red de arrastre ) , no es sel.(ecc·tiv.0> (en -

cuanto a lo que captura, si es sele·ct.ivo en eururrt(O) aJl ·t u ma

ño de lo que captura, es quiza esta !.:a r:a.z6n p:r:fün(ci¡;ra1L (cilre ·

que, de los datos de 6 meses, s6lo los de 3 mesre:s ( ~mwli((])!t 

Julio y Agosto ) se ajustaron a la r.ealird.ad olb:srerw.aift1a c0>:n -

el método de Cassie y s6lo un mes ( J111lnio.iB ) C;(l)lil. reJJ.. ~t!iYdlr0 

de Bhattacharya. 

Fara d ·eterminar el crecimientro rdre 1:a lbi«ejailbra rse l!l.itill¿ 

y;6 la ecUcaci6n de Von Bertalan:ffy ( G<l!l.111..cm'd• l.91T1l. ~ r<iJ.il!Ye (e's 

la más usada en dinrunica de poibl·aeii.ronre:s reta pers•er füers .• ·

La longitud mrucima encontrad.a para Jl.:ad i>i!ajjre.ilba te:s <ffi.re j'Ol'" 'i!í6'i! 

cm. , lo cual difier 1e c ·onsider:aibJl..iemente de ]l.((]):s ines :m11..it;;s:ifl.'<!l s -

encontrados por ·otros invest"igadoX1es qu(e ine~rlbami. lll1llila 1.·01t<J,'l:;É;; 

tud mrucima de 40 cm. ( Rodr.igu.ez,, ll.96'.2 ; IB!wels'B.w :Il.<9]7l«D¡; CCilran0 , 

1 '9'11 ) • Estio nro r 1esta .imip·ortaneia aJl ·w.S:Il.or e11'.llrooua1tinaml.r0, Il'llír 

el •contrari·o ., e ,;ierc1e presi6n p'E.ra e ·0n"0eer ~ re·eilll'Sas wT·ow;o

caron tal. resul. tfi:rl-'G• !En ¡pr.ime:r Jl."Ol,ge:¡r ll;ra:y ¡q®.e it:e1:mreir <e1m. <cu.enlta 

que la .lro1ngi tud ~m.a es wa ~men:i((]) 'J{<a rqiru¡:e ]Ja'S ill'eJl.Tua'S !lll~s 

gr:andes medidas :íf'urer-on de 3,2 cm de 11..((])WYg.li:ttwri!l. :ffulr.:c-a:D.., m:i!kemas, 

1es permi.:sible :sug,eri.r rqu1e lla rca>.Phr.a c0 inm a -e resitA me<aJLd.zando 

en zonas adecu:sda:s, o .se <e'St-a :s:ciiibr.e·~iJ..((!) tbaJm.iia!> cq¡.ue 'J{<a m:o ce'S 

po.si.ible icapiturar ror,gani:smG:S ~'S gr.amrd(eS" ((!) JL'9. \C·e¡pitlm'e. rae -

organismos '~ ,gnandes provoca ~s r.iersg\G's 1a :rtfa it(['.!iwi¡¡_!l. aici~n 

de los b arcos, o existe una de·svi;arc:i~m ciilre JL-as ce¡ptbumas cde -
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orit;anLsm0s 1nms grandes que a la pl2nta de desc~rga de l a 

emp·!N!:sa Prc0·du<etos Pesqueros de Alvarado no estan lleg:::ndo 

1ta11.:as ma;yor<e:s a 1.::;.s encontradas durante los seis mese s de 

IDlu.es t:irec. 

JP-o.r otra parte. de acuerdo a Reshetnikov, 1975., en -

(Capltlltra'S <e:0me·rciale.s las tallas pequeñas son l as más frecuen 

·ttzemeratre re"m<conitr?.da:s, •en nuestro caso de 20 a 23 centíme tros 

y ¡re·s ·0 'dre 15'0 a iao gramos. La longitud más grande medida -

-p·0r resitre a1u.1t10r corresponde a un s6lo organismo de 36 cm. 

!liía lk rers l a ic10nstante de crecimiento o tasa metabólica , 

iWla k d 'e i{i). '5:2164 que es la que corresponde a la biaj a iba , se 

rconsi'lil.re.ra :alta c·0mpar:ativamente a la reportada por Buesa, 

l 9 7ID. ,. ¡¡ire~0 cara1cit1erística de peces tropicales que tienen 

IDa \, res Wi parámetro importante ya que es el tiempo 

ren rel c u a iL .JJ.;a l<o~gitud es cero, sin embargo, en nuestro caso 

'se obtm:wo ~a t
10 

de 0.9'54 que ·es un valor cercano a la uni

dad, 10 cu.a iL Í![i).'cii<ea que debido al arte de pesca, se está .-

]per.diemd0 .la mir:iimie.ra el.a.se •d·e edad, es decir, los organismos 

de i1a n:ir:iirarera re·c!l;a:d ( redad uno } no han sido muestreados. -

.a:>0r ilitJÍ!mo hay que ael.a rar que los valores d e correla

CiÍ!~n e.0n !L0's ccqu-e rsre ·tr.aba:j6 para obtener la ecuaci6n de ere 

c1Í!miÍ!entt o s0m dre 0.199·9 conrsiderandose muy aceptables. 

'°ua !Lq:a.ii.er am.1i.maJl 1c:rece ·en longitud y peso; la relaci6n 

entre esít o·s e·s de iim;p·0rtancia práctica y t'e6rica. La compa

·ra:ci6n de La I'elaci6n .indica cambios en la forma del cuerpo 
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o en la condici6n del animal, esto es, de l a ecuaci6n que -

rela ciona el peso con la longitud, los valores de l e. pendie!! 

te y de l a ordenada al origen indican respectivamente la 

forma de crecimiento y la condici6n de los organismos •en 

promedio. 

De las ecuaciones Peso total - Longitud furcal y Pe:so 

eviscerado - longitud furcal obtenidas mensua lmente para 1.:a 

biajaiba, se desprende que el exponente b, esto es, la pen

diente muestra variaciones a lo l argo del periodo de ·e:stwd±io 

y como se observa en la t a bla 3 en ninguna de ellas s ·e p.1r1e

senta un exponente igual a 3 que describiría un crecimiento 

:Í.som~trico. De acuerdo a Royce, 1972., entre peces UJ.'l •expo:

nente de 3 es la excepsi6n, sin emba r go como en nure:sti['IO ca 

so, valores de 2 a 3. 5 son comunmente encontrad·os. Por t ·alilto 

la biajaiba tiene un crecimiento alom~trico, esto es~ que :...._ 

las proporciones de su cuerpo varian con e1 tiemp·o :a:l iglll'aJl 

que ·el pesQ curp·oral. 

La ·ordenada al ·origen a es u sada para comparar l a -

condi ci 6n, gm:,dura o buen esta d o del ;p·ez y e:stá ilira1s ·ar&.r0 (ela -

la .hip·otesis ; •• .l:a !J'esadez d e un pez a una .l<0ngiw<ii «ia:d.a 

1es su mejor ·condici6n••. Uno de los principales f'arcto:res egue 

af.e .ctan la pe:sadez del cuerpo es el desari['lollo de Jl:as rgf5lila

das por una· canali·zaci·6n de l a ene r g ía 10ibt1enird.a ¡p'<!lr cel al.li:

ment·o .. C·omo p odemos apre cia r en l a figu.ra '5 •existe lima ca i

da notable en el mes de Mayo debido muy pi['loibaiblement•e ·al -

cambio de peso pr·oducido por el reciente d 1es:ove ya c¡qllll.e l a'S 

g.6nadas de hembras =duras llegaban a ocupar toda la <CaiV':L<iiad 
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abdominal, esto va de acuerdo con los resultados obtenidos 

por Buesa, 1970, que reporta 76 días de veda para esta es

pecie en l a plataforma Cubana que van de Mayo a Julio. En 

nuestro caso, el haber obtenido las relaciones por peso t~ 

tal y peso eviscerado , permiten demostrar que efectivamente 

el desove ocurre por lo menos con mayor frecuencia en este 

mes. Aunque se esperaba que ambas curvas se uniesen por un 

sólo punto en este mes, lo que se observa, reflej a muy prob~ 

blemente cambios o alteraciones de tipo alimenticio. 

En general el peso de un pez es aproximadamente propOE 

cional al cubo de su longitud. Cuando los datos de crecimien 

to se dan en función del peso, el ajuste de las curvas de -

crecimiento es llevado a cabo con m~s facilidad usando la 

raíz cábica ( raíz n ) del peso como un indice de su longi

tud. ( Gulland, 1971 ) • 

Por lo anterior el crecimiento de Lutjanus synagris 

fué calculado tambien en peso, obteniendose un peso máximo 

de 444.142, y aunque el crecimiento no es exactamente isom~ 

trico, es decir, el peso no es el cubo de la longitud, el -

valor 2. '8265 es adecuado para realizar una evalución de la 

pesquerfa. 

Para estimar la mortalidad total se utilizó el método 

que se aplica a la composición por edades de las capturas, 

por tanto está sujeto a un sesgo, ya que las diferentes ed~ 

des no son igua lmente vulnerables al arte de pesca utiliza-

do. 
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Como se observa en la t abla 14 la edad I presenta una 

frecuencia menor a l a siguiente , por tanto no se ajusta a 

una recta descendente (mortalidad constante ), este es el 

sesgo a que hacemos referencia, por tanto para fines prác

ticos se decidi6 no tomarlo en cuenta, aunque la posibili

dad de su existencia no debe ser despreciada debido a que -

esa vulnerabilida d diferencial por edades implica que la -

mortalidad por pesca es diferente para cada edad, l as formas 

de distr ibuci6n de l a poblaci6n y de l a s capturas por eda

des pueden ambas se r muy diferentes de l a forma simple de -

mortalidad constante. ( Gulland, 1971 ). 

De esta forma l a mortalidad total se estim6 para cada 

uno de los meses de l periodo de estudio y como se aprecia -

en la tabla 5 la máxima mortalidad total estimada correspo~ 

de al mes de Agosto y l a mínima al mes de Marzo. Los facto

re s que afectan a l a mortalidad tot al son muy variados y en 

primer lugar estan l a mortalidad natural ( enfermedades, de 

predaci6n, etc.,) y la muerte por pesca es por esto que es 

dificil pr ecisar a que se deben l a s variaciones de mortali

dad encontradas. 

La sobrevivencia, que como se sabe es un parámetro in

versamente proporcional a l a mortalidad total, se calcul6 -

por mes y de manera similar la maxima sobrevivencia corres

ponde al mes de Marzo y la mínima al mes de Agosto. 

La fecundidad representa otro de los parámetros impor

tantes en el estudio de l a biología de una especie ya que -
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:l"ef.il..eja eJl. potrenci3.l. reproducti vo de ésta, lo que consecue~ 

~emtoe da .irdeas sobre un mejor _aprovechamiento o en su -

IC&::lr@ mayr@r cWi.dur@. En JI.o que respecta a Lutjanus synn.gris 

-:¡ de ru:urerdo :a Dwna:s,, Jl.'979., se considera un animal muy pre

Clil:Z en. S!ll imarcl.ur.arc.i6m,, res decir, que la maduraci6n sexua l -

.llega en aJL.g1mn.r0:s C'B!Sr@:S a 1mu;y temprana edad, en nuestro c a so, 

ra e Jl.'1i>gr.ar-0n en.rcnnít:rar Uaremibras maduras con 16 centímetros de 

.il.C0"~ it!lld filr¡caJl. 

\tilna r-eJl:acc i <6u e:st ir'ecih.a existe entre l a fecundidad y la 

1l0:mgii:ítu:d,. .ll)·e are1llercd'1i> a ll}erking, 1978., el exponente ( pen-

d11eimte ) va¡r.fua rc·c;nll:s:iderahlemente de una especie a otra, s in 

embamg¡0 ,, e.il. r&il¡g¡li> mr'~ rc®lllU!lilID.ente encontrado es de 2. 3 a 5. 3 

cdelilitr~ rae il.. rcaal q~em:aría el que se encontr6 para la bia j a i

ilira { 41-'".3.$717 ~"' Por @t:ii.mo e .s c ·onv;eniente aclarar que cua l-

qu.d.er c ·anfüii.«D en eJl. meli® .amlb:iente da como resultado c ambios 

<sli<~iff:!i.cat.!i.Wi0'S e n .ila i \erccu.n:d..idad. Un incremento en el suminm 

t~-cD de ail.iimremfü:o,, JP!Dr e;¡jrempJl.o,, no solo incrementa el creci

.m!i.ent0 'S:i.!m0 <q'l!l.e il;.anilb>füe:m. e.il.. ¡peso de la g6nada a una edad d a 

d'a, e-sdT.l!> es, il:a i'te'Clililircil..rucia<il. a ·mui. edad se incrementa y el -

.aumenit0 cil.e IP'e'S0 y ~e ;¡yiema de l.10:s huevos tambien se ven in-

eo:iemelrttacfü0·s ,. r .illl8{glel!li'l3.ll,,.ll.9'.6'9 > .. 
JEn .1o ¡¡¡n:e irresp~cita a J.a pj['\oporci6n sexual, de acuerdo 

a !Ita dd.csltr.d."ib.u:ci~n ilre~:rica d e •:z• con un 90% de confiabili....

dad ( havezrt il.~84 l., .iLa · 'Pr-opoi['IC:i·6n 1 : 1 se mantiene con~ 

tante a ·11,;o ·il.ar,g,o oo1e1l. il'l·erli.<crao ,are estudio, pero como se o bse.!: 

va en iLa :f!lgxm-a 1l6 , eil. me·s dre JMay'o 'queda fuerq. de esta asev~ 

-rac iif~n,. <e·st0 es eocp lii.ccabil.e si se tiene en cuenta que según 



nuestros resultados éste es el mes de desove, por lo que el 

nmnero de hembras disponibles en la poblaci6n pescable se -

ve reducido debido a la migraci6n reproductiva. ( Gerking, 

1978 ). 

Del análisis del contenido estomacal. surge en primer 

lugar que esta especie por habitar en contacto con el fondo 

marino sufre el fen6meno de rejurgitaci6n al ser capturado 

y lleVa.do a la superficie. De 265 est6magos anal.izados, 123 

presentaron este fen6meno, 68 resultaron en est6magos vacíos, 

y tan solo 74 presentaron al.gún contenido alimenticio en el 

est6mago. 

Por el Indice de Frecuencia sabemos que el alimento -

preferente en la dieta de l a biajaiba son los crustáceos, 

de los cuales los decápodos reptantes son más frecuentes, -

como se aprecia en la 1;abla 10. Lo anterior es acorde a lo 

reportado por Claro, 1981., quien considera a l a biajaiba -

como un depredador facultativo y lo incluye entre el renglefn 

,de pee-es carnívoros no forzosamente icti6fagos que en consi 

'li'erab1e medida se alimenta de crustáceos y organismos bent6 

ni<cos. 

En lo que respecta a los datos de captura, esfuerzo y 

captura por unidad de esfuerzo hay que mencionar que las 

·variaciones observadas en las gráficas 17 y 18 obedecen en ~ 

pri!mer lugar a cuestiones de tipo administrativo de la flo

ta, sin embargo l as presiones por mal. tiempo o por las ca--
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racteristicas bi9l6gicas propias de las especies que captu

ran son de considerarse. 

En la'figura 19 que muestra l a captura por unidad de -

esfuerzo -se obser~an dos cambios o variacione s sobresalien

tes, una de Febrero a Marzo, en donde la captura se increme~ 

ta considerablemente y la segunda de Marzo a Abril donde ~ 

por el contrario, el esfuerzo aplicado se incrementa a casi 

el doble del aplicado en Marzo. Esto sugiere una disminuci6n 

en l a pobla ci6n pescable que puede debersa a varia s razones, 

una de las cuales seria que ya que esta especie se reproduc~ 

en Mayo, se inicie una migraci6n reproductiva en Abril y se 

prolongue hasta Junio que como se observa en esta gráfica -

las capturas no se han incrementado. 

Para concluir, los result ados que s e obtienen por los 

métodos de Leslie y D'Lury s on s imi l ares, el t amaño de la -

población y la capturabilidad s on compar ables. 
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e o N e L u s I o N • 

Los objet~vo~ planteados al inicio del. trabajo se 

lograron alcanzar y permitieron a parte de lograr hacer una 

aportación, adquirir la experiencia suficient,e en 1..a evalua 

ci6n de poblaciones de peces. 

- El crecimiento de Lutjanus synagris es al<Gmétri co y 

r¿pido, a lcanzando su longitud m~ima que es de J0.7676 cm. 

en un tiempo corto de más o menos 6 edades. 

- El peso máximo calculado para la biajaiha es de 

444.142 gramos . 

- La maduraci6n gonádica llega en algunos casos a muy 

temprana edad, encontrandose hembra s con tallas de l6 cm. -

de longitud furcal y maduras sexua lmente . 

- La proporci6n sexual 1 : 1 es constante a lo largo 

del periodo de estudio, salvo en l a época de frssa o desove 

donde disminuye el número de :!:J.ambras disponible:s . 

- La máxima mortalidad total calculada es ne -2.0286 

e inversamente la máxima sobrevivencia calculada es d·e 

0.2968 corre spondiendo respectivamente a los meses de Ago~ 

to y Marzo . 



51. 

- La bi.-•. jaiba e s un pe z lO<r,~ carnívoro y s e alimento. 

pr.e:iferentemente de crustá ceos, de l os cur..l es los decápod os 

reptante:s :son im:!s f r e cuentes, en especial d el g6nero 

.Portum1:s. 
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Longitud 

turoal IUBZO ABllIL JU.TO .JmIO .JULIO .&Garl'O 

16 4 l 

17 4 3 4 

18 10 ] 15 30 

19 22 ., l7 66 

20 16 4 14 1 50 102 

21 9 6 31 rt 90 96 

22 7 29 74 67 89 74 

:n 17 43 122 91 84 62 

24 32 51 119 9S 51 29 

25 29 '2 89 15 )6 15 

26 37 58 31 49 rt 6 

27 25 42 15 19 17 6 

28 8 15 2 ll 2 2 

29 4 3 1 ] 4 1 

30 2 1 l 2 2 

31 1 1 1 1 

32 1 

315 . 501 462 509 494 

TABLA 1 . - li''IUi,mJBIJCU KEllSUAL POR lmJITUD PmlCAL. 



P .. o 

total liRZO ABRIL XAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

51 - 100 14 9 34 4 19 26 

101 - 150 50 61 152 49 189 214 

151 - 200 19 78 200 177 170 182 

201 - 250 52 116 91 138 81 52 

251 - 300 52 42 17 68 30 12 

)01 - 350 25 8 5, 20 13 8 

351 - 400 11 l o 5 5 

401 - 450 2 1 o 2 

451 - 500 2 l 1 

227 315 501 462 509 494 

TABLA 2 • - PRECUllCIA MENSUAL POR PESO TOTAL 
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b b 

llt •• L~ • - • J. . ~ 

• b r • • r 

IWIZO 0.0)26 2.8059 0.9945 0.0115 2.7912 0.9955 

• - ]O 

AllRll 0.0202 2.9150 0.9707 0,0119 2.9955 0.9672 

• - 35 

Jl&YO 0.0078 3.2249 0.9'153 0.0089 }.1549 0.9784 

• - 50 

lmIO 0.0146 3.0115 . 0.9856 0.0115 }.0546 0.9882 

• - 50 

IULIO 0.0182 2.9501 0.9884 0.0157 2.9655 0.9869 

• - 50 

MJ09l'O 0.0391 2.7159 0.9769 0.0142 2.'1287 0.9727 

• - 50 

OIOS lllEUIL • J.as am.&CIClllS 1'139· '!Gr.AL - LOllOI'l'UD 
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e A s s I E BIUTTM;HUYA 

JIDIIO . JULIO AGOSTO JUlllOil 
Longitud. 22 20 19.5 19.8 
furo al 27 24.5 24.5 :n.s 

29 27 27 26.8 

30.5 29 28.5 28 

Pendiente 0.48076 0.6324 0.5286 0.60811 
Ordenad.a 16.333 11.7599 14.1571 11.9297 

Correlaoi6n 0.9871 0.9950 0.9989 0.9872 

L 31.4562 )1.990 30.030 30.4414 

ln(L -L/L ) -1.2024 -0.9813 -1.048 -1.0511 

-1.9555 -1•4518 -1.6922 -1.5225 

-2.5523 -1.8578 -2.2939 -2.1234 

-3.4997 -2.)698 -2.9775 -2.5232 

Pendiente -0.7489 -0.4572 -0.63902 -0.50172 

Ordenada -0.4303 -0.5223 -0.40535 -0.55075 

Correlaci6n 0.9960 0.9991 0.9997 0.9973 

"º -0.5746 -0.1424 -0.6343 -1.0977 

TABLA 4 • - Jü:SULTIDOS DE LA DETERJlIIACIOJl DEL CllllCIKIEHTO 
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z 'lo r s 

IWIZO -1.2146 2<!>6'5 .• 78 10.9437 0.2968 

ABKIL -1.6872 18325.83 0.9858 0.1850 

lllTO -1.6677 7847.09 0.9207 0.1887 

JOIIO -1.3838 4923.86 0.9705 0.2506 

JULIO -1.7238 9175.47 0.9028 0.1784 

AGOSTO -2.0286 14341.48 0.9745 0.1315 

wtai Jll'Oll• -1.4277 26525.24 0.9715 0.2399 

TilLl 5 • .. •Oll.'fALIDAD T SOBRB\'Ift:IJCU ·DIStllL PUi. 

lslpajue vnacri• • 
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Jl.&DURSZ OO•ADICA 

l II III IT 'f n 

IMlllO 5 18 6 1 

DUL 1 15 17 1 1 

ano l 34 15 

.iano 40 8 2 

.JID.lO 2 32 15 1 

MQS'fO 6 38 6 

na& 6 • - »IBl'IWiWICIJ lllEU&L m IWlUUZ CKJDDIC.&. 
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BWM"' UCBCB ,, ., ,, 
-lllDO l.8 '° 14! "° l • 1.5 o.6 1.48 

M8IL u 40 21 60 1 , o.66 0,.4 1.54 

llA1'0 l.6' )il 34 68 1 , o •• n 0.32 1.7 

lam> 2) .t6 27 54 1 1 0.85 o.<16 1.7 

,itlLIO - 20 40 )O 60 1 , o.66 0.4 1.7 

MallO <t9 58 21 42 1 • 1.)8 0.58 1.7 

1 • 0.83 
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logaritmo 10 del rn.mero 
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FIGURA 16 .- PROPORCION SEXUAL m.ElfSUAL 
· ENMARCA.DA .POR LOS INTERVALOS DE COD li! 

ZA DE LA DISTRIBUCION •z• • 



cm AIJllftO' YJCICB U.JílJllGlUDO& 'lOf& 

uno· o o ]O ]O 

DUL 14 5 16' 35> 

ll&TO 10 ~J 11' 50 

JUUO 18 8 M 50 

.JU'10 13 20 17 50 

:AGCllllO 19 12 19 50 

74 68 123 2'5 
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'l'IPO DB ALillD'l'O ~ nJCoacu UDICS m 

BI LOS BS'l'OlllOOS l'UCUlllCIA 

CLASB CIUSTS:&& 

r.m. Penaeidae 9.46 

Pena.u• eetitoiwee 1.35 

Gen. Ltptooh!la 4.05 
0.2703 

P.a. Pal&e110nidae 12.16 

..... So7llarid- 1.35 

"-· Bippidae 1.35 

O.n. Port-ue 32.43 0.3783 

Gen. ti oro pano pe 1.35 

Ili110antha &!t•J'lled.ia 1.35 

O.n. 9\i.uilla 8.11 o.081 

Cruet .. oea indeterminado• 20.27 0.202 

CLASB OS'l'SICJIHYBS 

Gen. Oobionellue 2.70 o.cm 

Peo•• indeterminado• 8.11 o.081. 

•01u. (._teria orgAaioa 43.24 

no identitioatale) 

'l'lBLA 10 • - COllHIIJJO BST<ll1CAL IDJlllTDIC.IDO BI 74 

IS'1'0tiOOS. 
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JULIO 

.lOOSTO 

SEPTIEllBRE 

OCTUBU 

lfOVIEllBll 

DICIEIBRE 

ENERO 

IPEBRERO 

IWiZO 

.&.BRIL 

IU.YO 

JlJlfIO 

T:&BLA 11 . -

IS.FUERZO CAPTURA C P U E 

( BP DIA ) ( lfg ) 

54 450 18 731 0.3440 

63 350 26 455 0.4111 

74 250 55 311 0.7449 

43 lOO 48 053 1.1123 

71 550 77 773 1.0870 

74 700 83 058 1.1119 

é!l 150 ~6 730 1.2638 

45 450 50 176 1.1040 

3é! 850 52 933 1.6114 

64 800 55 735 0.8601 

64 350 50 68) 0.7876 

44 100 33 209 o. 7530 

ES.PUERZO UNSUAL DE UN ABO COIPRENDIDO a'l'RE 

J l.ILI O DE l 98é! J. J l':JNI<O DE 198 3 • 
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LllSLill D' L U R Y 
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