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R E S U ~ E N 

Durante las campanas de pesca comercia l efectuadas por emb arca

ciones , propiedad de PROPEMEX se reali zaron caot uras mensuales 

del flamenco Lutjanus guttatus , en las cos ta s de los estados de 

Michoacán, Guerrero y parte del estado de Oaxac a , a partir de 

septiembre de 1979 a septiemb re de 1980. En este estudio se 

examina ron un total de 2583 or ganismos , a los cuale s se les de

terminaba el grado de madurez, basándose en 11na esc a la de VI 

grados , tomand o en cuenta su vez, la profundidad y el área en 

que se realizaron los arrastres. 

De esta manera se estimo que l a especie en el moment o del de so ve 

no guarda una re lación sexual de 1:1, sino que hav una mayor 

cantidad de machos aue de hembras; corres pondiéndoles una talla 

mín ima de 224 mm v 184mm, res pecti vamente, encontrando la tall a 

~l 50% (L 50) para las hembras en 319 mm. 

La especie des ova to do el afio, oero se observan dos temporadas 

de desove bien marcadas, una que es corta, l a efectúan entre 

los meses de diciembre y febrero (época de secas) y la otra que 

es la princ ipal la reali zan entre mayo y septiembre (época de 

lluvias), llevándos e a cabo el desove masivo en julio. 

Dentro de las áreas de c ap tura, por s u i mportancia en cuanto a 

la realización del desove, resaltan las áreas de la desembocadu 

ra del Río Balsas (área 13), Tenexpa(área 10) v la desembocach.ira 

del Río Coalcomán (área 15), sin embargo aplicando la C.P.U.E. 

para los organi smos en etapa de madurez V o de desove, el área 

más importante re sult ó ser l a 10, siguiéndole la 13 y 15, aJemás 

como re s ultado de la C.P.U.E. calculada, se agr egan como áreas 

importante s para el desove, el área 6 (desembocaJura de los Ríos 

Marquelia y Colapa) , y 7 (desembocadura del Río Sexpa). 



La profundidad preferencial para llevar a cabo el desove se 

determin6 a un nivel de 6 a 25 bz (10 . 9 a 45.l m 
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l. 

I. INTRODUCCION 

La pesquer ía de los pargos en el litoral del Pacífico de la 

Repúblic a Mexicana, de acuerdo a l as estadísticas revelan un 

cierto crecimiento en la producci6n puesto que de un total de 

2941 tn . que se re gistró e n el año de 1971, aumentó a 5946 tn 

para 1981, representando un inc remento de 100.2% (Tabla y Fig.l), 

(Departamento de Pesca, 71-81). 

En los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se han registrado 

en los mismos años, capturas de 6 a 199 tn, de 100 a 793 tn yde 

99 a 443 tn,para los estados anteriormente mencionados en el mis 

mo orden (Tabla 1 v Fig 2), (Departamento de Pesca, 71-81), lo 

cual refleja un interés por la captura de estas especies. 

La pesca del fl amenco Lutjanus guttatus e speci e incluida en los 

llamados pargos y/o hu achinangos, se realiza de maner a artesanal, 

caracterizada por el empleo de embarcaciones con motor fuera de 

borda y como arte de pesca el uso de palangres y líneas de mano. 

La captura de esta especie no es tan buena como debería ser 

debido a l a esc as a experiencia de las tripulacione s que abordan 

las embarcaciones antes citadas, además de un escaso apoyo tanto 

económico como técnico que se ofrece a esta pesquería. 

Sin embargo, el producto capturado se distribuye en los diferentes 

centros de recepción que se encuentran en los estados de referen 

cia , habiéndo en Michoacán varios, destacando en importancia : 

Caleta de Campo s , Peñas, Playa Azul, Lázaro Cárdenas y Coahuyana, 

(Departamento de Pesca, 1977); en Guerrero los orincipales son: 

Zihuatanejo y Acapulco¡ finalmente en Oaxaca ha v seis centros, 

siendo estos, Puerto Angel, Chacahuites, Juchitán, lxhuatán, 

Tultepec y Salina Cruz, de los cuales el Último es el más 
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importante (Secretaría de Marina, 1974) . 

Otra parte del produc to, se distribuye en las localidadesmenores 

para el consumo loca l de sus habit ante s, y en ocasiones la gente 

de estas regiones realizá capturas en diferentes lagunas como 

sucede en el estado de Guerrero. 

Por lo enteriormente expuesto es oportuno efectuar estudios para 

conocer los principales aspectos biol6gicos y factores que 

in t ervienen en el aprovechamiento de esta pesquería. 

Uno de los aspectos biol6gicos importantes e s el reproductivo, 

para el cual se deberán determinar los parámetros que ; nfluyen 

en este proceso . Siendo en este sentido la orientaci6n que el 

presente estudio intenta darle. 



3. 

I I. ANTECEDENTES 

El inicio de los estudios de la familia Lutjanidae se remonta a 

los Últimos años del siglo pasado y fueron enfocados básicamente 

a investigaciones t axon6micas, entre los cuales destacan por su 

importancia, Steindachner (1869); J ordan y Gilbert (1882);Jordan 

y Everma n (1896-1900); Boulenger (1899); Gilbert y Starks (1904) ; 

Kendall y Radcliffe (1912), todos estos aut ores son citados por 

Hildebrand y Meek - (1 925). 

Sin embargo ha faltado conntinuidad en las investigaciones sobre 

los Lutjanidos del Pacífico, no sucediéndo así para los Lutjanidos 

Je l Golfo de México y del Ca ri be . 

Los estudios más actua l es de los huachinangos e n la regi6n del 

Pacífico surgen con un r egistro de abundancia del Lutjanus 

novemfasciotus, Berdegué (1954) y la distribuci6n e icientificaci6n 

de los pargos de la costa Nor-Occidental del Pací fic o ~exicano, 

Berdegué (1956). 

Fuentes( 1960), compara las artes de nesca empleadas entre los 

pescadores mexic anos y estadounidens".'s en la pe sca del hucachinango 

Más adelante, Rodrí guez (1962), a naliza el desarrollo sexual de 

_!:. synagris mediante el estudio de las g6nadas sexuales, señalando 

que desde tallas de 14 -15 cm, a l gunos ejem?la res mostr aban una 

clara diferenc iaci6n sexual, por medio del cual est ablece etaoas 

de desarrollo , pa r a determinar un ciclo sex ua l a la especie. 

m el Perú, Chirichigno (1963), señala que un6s ej emplares de 
~ 

[. guttatus se colectaron en aguas salobres en los esteros de 

Lagarto y Jelí cerca de Punta Pizarra. 

En las costas del Noroeste de Lousiana , se han capturado pargos 
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lo r e conocen como "pa r go rojo" y al na rece r es una de l as denominac ig_ 

nes que le da n en la co s ta Nororeste de Méx ico, dicha especie 

fr e cuenta la La guna de Salina s de Apozahualco (Gu errero ) , la cual 

pre senta un ciclo pe ri6dic o de entrada de agua de mar . 

En Br as i l, Fonte l es-F ilho (1972), ob serva a lguno s cambios ocurri 

dos_en alguna s características de la poblaci6n de L. purpureus 

considerando la acci6n pes quera e n un pe ríodo anual (ener o a 

diciembre de 19 71). Tassi to (1973) establece la t emporad a de 

desove en lo s meses de febre ro a junio del mismo año c on una 

talla de 35 .1 a 81.0 cm . de longitud e n la misma es peci e ; 

Vas concel os y Tas s ito (1973), señalan que el desove de ~.puruureus 

es bi anual, ocurriendo e l primer y gr an desove en febr e r o y el 

se gundo en octubre, además observan que l as hembra s a l ca n zan la 

madurez s exual a lo s 42 . 0 cm de longitud total. 

Par a l os s i s temas l a guna re s de Chautengo y Sal i nas de Apozahu a lc o , 

tant o el l· nove mf asci o tus y l.a r gentiventris son especies impo~ 

tantes den tro de l a composici6n f aun ística, Stuard o et a l (1974) 

En e l ca s o de L. griseus de la I s la Cuba gua (Vene zuela), se ha 

determinado que l a é poc a de desove se in icia a par tir del mes 

de ju l io pro longándo s e durant e varios me s es, Gue rra y Bashirulah 

(19 75) v a de má s se ña lan que la f ecund i dad ti e nd e a ser proporcional 

con el pe so y l a longitud, Bash i rulah (1 975 ), poster iormen te 

Ga rc í a ( 197 5) hace un aná li s i s de l cont en i do es t omacal pa r a la 

misma es pec ie. 

Para e l año siguiente, Tassi to (1976) , indica e l in t e r va lo de 

pe sc a de l L. pu rpur eus e s de 3 a 18 años de edad , corr espo nd ie ndo 

a l ongitudes tot a l es de 26.6 cm a 82.S cm. 

En l o que a l ime ntaci6n s e refier e , Amezcua - Linar e s (1 977) , 

señ a l a que dos e speci e s de la fa milia Lutjan i dae (~ .novcmf:lsciotus 
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r ojos (.!:_: c amp e cha nus) a profundidade s en t r e 10 a 20 bz . \l oe 

( 196 3) , y e n l as cos t as de Texa s s e ha de t e rm i na do oue es t a 

e s peci e de s ova a cort a di s t anc ia de l a cos t a v hay un t r a ns por t e 

hacia la oril la de la mi sma , de e s pecí mene s e n es tad o l a rv a ri o v 

juve n i l, Ho se (1965 ), ambos autor e s son c it ado s por Mose l ey (1966) . 

Ramírez (1965) destaca la distribuc i6n de Lutjanu s sp. entre 

Baja Californi a y Chiapas, api_lrt e mencion a que hay es pecies de l 

género qu e habitan en ár eas situadas so bre fondos roco s os (peces 

demersal es) y que no frecuent an l agun a s cost e ras a ex cepcion de 

_!:. gris eus conoc ido comunme nte como "pa r go mulato", a s imi smo, 

indica que estas especies s on de háb i to s c arnivo ros depre dand o 

preferentemente sobre pece s y crust ác e os, a su vez,Ramír e z y 

Páe z (1 965 ) ; Ramíre z y Martínez ( 196 5) de notan a .!:._. novemfasciotus 

como pez netame nt e marino de l a co s t a Nor - Occi de nt a l del es ta do 

de Guerrero, aunque t ambién señalan a e st a esoec i e como una de 

la s má s i mpo rtant es de la f ami l ia e n l o que a J i s tri buc i 6n se 

re f i e r e . 

En l as cost a s de l Noro es te del Golfo de Méxi c o , ~o se l ey (1 966) 

indica que.!:·~ de s ova desde jun io has t a mediados de s ept i e mb r e , 

c on un desove mas i vo e n agos to , dich o des ove lo r ea l izan e n 

ár eas de fo ndo de p i edr a c a li za o fo rmac i one s i rregul a r es ; a su 

ve z , Cháve z (19 69) sug i ere que deb e e st a blec e r s e un a t a l l a mínima 

de cap tura pa r a l os huachinangos de la r e g i ón de Ta mpi c o, sin 

embargo no cita ninguna, pe r o en c amb io s i r eco noce ca p t ura s con 

una t alla me nor de 30 cm. 

Sánche z (1970) advie r te la pr es encia de .!:_: gutt a tu s en fo ndo s 

roc os o s , ll e gando a penetra r en l osmangla r es; i~ualment e i nd ic a 

que la d ieta a limenti c i a c onsi ste e n pe c es y cru s t áce os .:lependiendo 

de la eda d . 

A el L. no\·emfasci otus, Ca rran za (1 97 1) ; Arne:c u a -Li na r es( 1 9~:1 
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:-· _!::_: a rg enti ve nt r is ) lleg an a r ealizar e sta ac t iv idad en l a etapa 

de adu l to s al sistema lagunar costero de Hui zache - Ca i manero, en 

Sinaloa. 

Se ha ll egado a considerar que se reali zan capturas de ~. guttatu s 

dentro de aguas continentales, Castro-Aguirre (19 78 ) ; a su ve z 

Yaftez-Arancibia (1978) manifiesta que esta especie se distribuye 

en las Lagunas de Chautengo, Tres Palos y Potosí en el estado de 

Guerr e ro. 

Damas, et al (19 78 ) describen el des arrollo emb r ionario y pre 

la rval desde la fertilizaci6n hasta el consumo de material de 

reserva de la pre larva de .!:_: griseu s ; en e l mis mo tema, t anto 

Millares, e t al (1979), como Gon zá le z ,et ~ ( 197 9) provocan e l 

desove de .!:._. gri se us por medio de l a hormona Gonadotropina 

Corion ica Humana (C.G.H.) para l a obtenci6n de larva s . Al mi smo 

tiempo apa r e ce una relaci6n bibliográf i ca de la fa mili a Lut j ani dae 

del á r ea del Golfo , ~a r Ca ri be y otras áreas de l Oes t e del 

Atlántico, (Tas hiro, 1979) y Fuentes (19 79 ) des taca que ~·~ 

suele ser c ap tu rado a profund idades entre 8 y 90 bz (1 4. 5 a 163m) 

v qu e L. v iv anus se localiza con mayor f re cuencia ent r e 65 y 

120 b: (118.3 a 218.4 mt s .) de profundida d . 

En :ihuatanejo , Gr o . , Coronel y Oc egue da (19 80 ), aná l iza n l as 

ca pturas come rcial es de l flamenco o Hu achin ango, apa rt e de cara~ 

t eriza r l as difere ntes e tapas del desarroll o gona dal de es t a 

e specie. Igualmen t e s urge una d i s c us i6n sob r e l as inter r e l aciones 

de los Lutj ani do s, (J ohnson, 1980) y por Últ i mo, Rabalais (1980) 

de sc r i be de una manera det al l ada el des ove y desarro ll o a nivel 

de l abo r at o;io de .!:__. campechanus . 

En \icaragua, Ocegueda (19 81) r ealiza una pesca explora t oria y 

experimental de las artes de pesca para los pargos de la Cos t a 

At lántica, aportando informaci6n sobre la producci6n de varias 

e species de huachinangos . 
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III. OBJETIVOS 

El manejo adecuado de un recurso pesqu ero de pende del co noc imien t o 

y entendimi ent o de los mecanismos que intervienen en su de s arrollo . 

Por es te motivo es esencial tener en cuenta l o s factores y paráme

t r os que disparan el fen6meno reproductivo de las especies ,llevado 

a c abo este, en el med io ambiente natural en el cual se desarrollan. 

Es por esto que s e plant ea un es tudio, el cual determinar á parte 

de l a estructura reproductiva del flamenco Lut j anu s guttatu s . 

Lo s objet i vos propuestos son l os sigu ientes: 

l. Definir la p ropo rci6n sexu a l de la pob l aci6n de 

Lutjanu s guttatus 

2. Es t ablecer la talla mín ima y la mediana con respecto 

a l a madurez sexua l 

3. Describ i r e l ciclo r eproducti vo de Lutianu s gutta tu s 

en base a lo s gra dos de madurez gonadal 

4. Determinar las tempor adas y área s de desove 

S. Dentro de las á reas de captura, detectar l a s áre as 

y profundid ad es de desove pre ferenciales. 
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IV. AREA DE ESTUDI O 

4.1 Ubicaci6n Geográfic a 

La ext ens i6n de la zona de estudio tiene una longi tud de 760 km 

e 480 m.n . ) aproximadamente, lo c alizadas entre las coorde na das 

geog ráficas 15° a lo s 19º de Lat itud nort e y lo s 96° a lo s 104 º 

de Longitud oe ste, a lo largo de la línea de costa de los estados 

de Michoacán, Gu e rre ro v parte del es tado de Oaxaca, con un 

alejam i ento promed io de - 3.728 km (2m.n.) de la ·costa, r esultando 

de e s t a manera un área total de 2833 km 2 (1520 m.n 2 . ) aproximadamente 

(Fig.3). 

4. 2 Co ndic iones Climat o l6gi c as 

To¿3 la regi6n costera de l os estado s de Yicho acán. Guerre r o y 

OaxJ~a queda comprendida dentr o de la zona climática ecuatorial 

y subecuatoria l y mues tra un clima tropical de tipo Aw, abarcando 

desde el nivel de l mar a altura de 800 a 10 00 m., García (1973), 

aunque en la regi6n del Río Balsas presenta un clima cálido con 

temperatura med ia de 28°C. La t empe ratura media anu a l es de 

26-Z :ºC con temperat uras promedio máx i ma y mínima son de 3lºC y 

20ºC ~esoectivamen t e, la pr imera ocurre entre los me s es de mayo 

a oc tubre y la segunda entre marzo y abril. 

De acuerdo a la re l aci6n que existe entre el clima tropical 

subhúmedo y la circulaci6n del aire, típico de la zona tropical, 

Jete rminará la existencia de un flujo de aire marítimo de SE en 

priDavera v en verano (abril a octubre) y un flujo inverso del 

\E (noviembre a abril) provocando una época de lluvias y una 

de seca s. En la tempor ada de lluvias, los vientos de verano, 

provenientes del mar , l l evan humedad a las partes altas de la 

Sierra ~adre del Sur , generando una nrecipitaci6n. 
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En invi e rno se invierten l a s condiciones, es dec i r nue la circula 

ci6n del aire de la pl a taforma continent a l, es seco po r la carenci;1 

de humedad. 

4 . 3. Oceano grafía Coste ra 

El oleaje es un fen6 me no que se gene r a por l a acci6n de l viento 

sobre la s up e r fi cie marina 

Ent re l os paralelos 35° y .¡s º de latitud en ambos hem is ferio s hay 

do s centros de tormenta s , por lo que hay dos tipos de olas en el 

Pac íf i co Mexicano, siendo es tas l as sigui entes: 

l . Ola s de Inviern o , ocas i onadas por dis tu rbi os cicl6nicos en 

e l Pa c ífico Nor t e y pro ducen una acci6n e ro s iva e n el fo ndo marino 

de aguas rela t ivamen t e baja s y en la línea de playa, ocas ionando 

una reducci6n de las irregularidade s topogd ficas v de un transporte 

de arena al fondo hacia la costa, forman do la playas. 

2. Olas de Ve r ano , produc ida s e n tempo r ada de cic l on es en e l 

Pacífico Sur, se carac t erizan por ero sionar o depositar sedimentos 

y arena , dependiendo de las caracterís ti cas de la ola en su prox! 

midad a la pla ya. 

El ciclo anual de estos dos tipos de olas se debe a qu e se origin:m 

en lat itudes al ta s e n t e mporadas distint as. 

Su 'ngulo de aproxima ci6 n a la pl aya depende del lugar de origen 

y de la orientaci6n a la costa, de maner a qu e su i nc i dencia pro

duce un flujo de agua cerca de l a playa, llamada corriente litoral 

y su rumbo dominante de octubre a ma rzo es al Su reste v de abril 

a sept i embre es a l Noro este. 

El r~gimen de marea s en la :ona de estudio es mixto, es decir, 

oc urr en dos pleama r es v dos bajamares en cada Jía Je mares,sienJo 

el movimiento total de estas desde Cabo Corrientes (en el estado 
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de .Ja l isco) haci;_i el sur, aumenta ndo de amnl itud r:Ínidamcnte has ta 

al c rn:ar su \<1!0:- m;Íximo en el l.rl\fo de Pan ;1m;Í. 

~.4. Pl ataforma Co ntine nt al 

Es e l &rea marina que se extiende de l a lín e a de a~ua ha cia e l mar, 

hasta una profundidad e n que s e nresenta un incremento ab rupto de 

la s pe ndie nte s t opogr&fi cas inic i andose e l ta lu d continental. 

La Sierra Madre de l Sur que corre paralelamente al &rea de es tudio 

es e l mac i zo montaño s o m;Ís notab le y sus ra sg os topog ráf icos 

de sc ien de n abrup t amente al mar, oca ~ i ona ndo e n este , caracte r{ stl 

cas fision6micas diver s ific adas y una nlataforma conti nental de 

escasa s uperfici e limit ada por l a i soba ta de zoom. ,:\ ,lem5s el flanco 

coster o prese nt;_i un a a nchura \'ariab l e de ~ S km. entre la Laguna de 

Mit la y e l Río Balsas\' 90 km. entre la Laguna 'litl a hasta Oaxaca. 

De acuerdo a Stu arJo , et ~ ( 1 97 4 ), los ras ~ o s ele la superfic ie 

en l a par t e cost e ra Je Michoac;Ín e s irre gular, cara ctc r i : aJa por 

un a costa mon t añ o sa generalmente acantil ada c on i sl o t es, much as 

playas pequeñas y sa lientes ro cosas; hac ia e l Sur Je la pa rt e 

colindante de Mi choacán - Co lima y e n la cercaní a de ME'lchor Ocampo, 

ade más de Pe tatlán al Oest e Je Guer rero la 9lata fo rma presenta 

vari acio nes; ,. e n el &rea de l Río Bals as se p re s enta un cañon , al 

No rte de este ha y un a l í nea Je c osta co n una d is posici 6n de plavas 

ampl ia s y hacia el Su r exis te una ll anura cos tera c on una csp.1c iosa 

playa de aren a y una formaci6n de l omas aca ntil adas. En el 5rea 

de Guerrero, l a cos t a se caracte riza nor llanuras v lagunas cos te 

ra s en la regi6n cercana a Papa noa v Punta MalJonado co mp r e nde 

un a costa mont.11iosa. Hac ia la cost;1 ,le ! cst:hl o de' (\1:-.aca, se 

caracteri:a por la formaci6n de llanuras v laguna s costeras con 

lomas haj~ s y montañas entr e Puerto E~conJi!o v Puert o Angel. 
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.t. 5 . Hidro logí a 

A lo l argo de la vert i en t e de l a Si e rr a ~ad re de l Sur, de scie nden 

un conjunto de r í os qu e l l eg an d ir ec tam en t e al mar o au e en su 

cur so desembocan en una laguna cos t e ra y es ta t e nga comu n ic ac ión 

d i re c ta con el mar . 

A su ve z es t e si s t ema mo nta ñoso fo r ma una barre ra pa ra lo s vient os 

que provi enen de l mar, provocando una humeda d, i nduc iéndo s e una 

ve ge t a c i ón cara ct erí s t ica de la zona y p r ovocan do es curr imie nt os 

ha cia l os rí os . Es t os , en el curso de s u t r avect ori a, acarrean 

sedimento y nu t ri en t es par a contribu i r a l a zol vamie n t o de l as 

l a gunas o a l as á reas do nd e de s emboca n l os rí os, los cua l es serían 

ap r ove ch abl es para l a fau na que oc upa es to s l ugares , ya sea 

t emp oral o tota l me nte. 

Los sis t emas hid r o l ógicos más sob r e sa l ient es en el área de estudio 

so n lo s s iguien t e s: 

En el es t a do de Mi choacá n entr e los rí os m~s im por tan tes s obresale 

e l Coahu ya na ( c on un vo lúme n or omeJio de 1 ~ 95 m3 ) , Río \exoa y 

RÍO Chu t a. 

Entre los Rí os de Guerr ero de los principales desta c an e l Rí o Balsas 

con un volúmen de 13S63 m3 e l cua l limita a lo s estados de Guerrero 

y Mic hoacán. De l os tr ibutario s oue descienden al Balsas ror la 

ve rt ient e \orte de la Sierra ~adre Jel Sur so b resale n el Tl apaneco, 

Coyuca y San Ant on io , en tr e otros. Los río s San Lu is, Te cpan, 

Ato\·ac , Coyuca , Ometepec y Papagayo entre los más destacados, tienen 

como caracterí s tica general el se r ori~inados en l a sierr a inmediata 

a l as pla n icies y bajar altu ras considerables en distancias relati 

vame nte cortas para desembocar direct 3~ente al mJr. Por lo ante -

riorme nt e expuesto, hav un arrastre considerable :e materiales, 

principalmente arenosos. 
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Del sistema lagunar de la costa Guerrero resaltan las Lagunas de 

Apo:ahualco, Tecomate, Mitla, Salinas de Cuajo y Potosí, Chautengo , 

Tre s Palos y Coyuca, que presentan un reducido vo16men de agu a 

durante l a época de sequía, debido al escaso aporte de los ríos. 

En la parte correspondiente en la zona de estudio dentro del estado 

de Oaxaca, el Río Verde es el más importante, formado por los Ríos 

Atoyac y Sordo, ambos con numerosos afluentes. 

Este río en su curso superior y medio presenta un recorrido rápido, 

mientra s que al entrar a la planicie costera su corriente cambia 

a un régimen tranquilo y en ocasiones divagante. A est e río se le 

ha calculado un vol6men medio anual de 6173 m3 . 
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V. ~ATERIAI . Y ~ ETODOS 

En el período anual a partir del mes de sen ti embre de 19 79 a 

sep ti embre de 1980, se realizaron una seri e de mue streos durante 

los 13 meses, en lo s viajes de pesca comercial en embarcaciones 

de la flota hu achinangu e ra co n 10 d ía s nromedio oor viaje de oesca. 

De la ca ptura que se obtenía en cada arrastre, se t omab a una su~ 

muestra Je ejempla re s del flamenco Lutjanus ~ut tat us de la cual 

se extraían datos de bior.ie tría y se determinaba el grado de madurez 

al que correspondía . 

Adicionalmente se anotaba en una bí tacora, el &rea donde se rea

lizaba el arrastre, el nómero, la nrofundi <lad , l a veloci da d oro

me J io y el tiempo que duraba este (orincipio y final ). 

5.1. Embarcaci6n y Arte Je Pesca 

Las med idas de la embarcaci6n utili zada , propiedad de Pro duc to s 

Pe squeros Mexicanos, cor respondían a 21.94 m de eslora, 6 . 09 m 

de man ga, con un motor de 455 H.P. y 1800 RP\I. Di c ha embarcaci6n 

de casco de acero contaba con una ecosonda marca Furuno , mod e lo 

Pl-21 - E y una bodega con una capacidad de 30 tns. 

Para la cantura se uso una red cscame ra de arras tre de RO pies 

de largo (27.7 m) con paños de 12,10 y 8.5 cm.; con un co90 de 

5 cm de lu: de malla y portones rectangulares de madera de 

aproximadamente ~00 kg. de 1.5 por 2. 0 m. 

5.2. Procesamie nto de mues t r as a bordo 

Posteriormente de cada arrastre, se tomaha una s uhmuestra, Jene~ 

die nd o de l a cantidad de captura , para medir ca. da uno ,le los 

ejemplares en un ictiom~tro de 50 cm con 0.5 mm de precisi6n , 



14. 

simultáneament e se an ali:aban las g6 nadas en f re sco , microsc6pica 
me nte, para det e rminar e l :; rado de na durez sexu:il en e l c u,d se 

enco ntra ba cada ejemplar. 0 ara fines prác t ic os de Ja ob servaci6n 

del f en6 meno re Droductivo del flamenco.!::_: gutt a tu s , :0e ut iliz6 la 

escala de ma dure: de Rodríguez (19 62) , empleada en su trabajo nara 

determinar el ciclo sexual de l a bia jaiba .!::_: synag ris , al que 

Coronel y Ocegueda (1981) afiadieron el grado de madurez IV para 

e l !:; gu t tatus. 

siguien tes: 

Dic ha escala consta de seis grados y son lo s 

GRADO DE ~!.'\DUREZ I Eta pa i n dife renciad a , no es pos i b le di s tinguir 

el sexo al que pert ene c e n los e j empla re s. 

Las g6nadas s on la n_! a s y filamentosas y están 

si t uadas en la r egi6n po st erior al abdomen 

de l orificio anal c on relaci6n al int e stino. 

GR . .\DO DE \!_.\DURE: II En es ta etaoa ya nueden d is tin 5! uir s e los 

s exos a simple vista aunque l as g6nadas 

están sin de sa rrollar. Las hembras present an 

los ovarios rosados de aspecto hialino y de 

secci 6n redon de ada. Se obse rv an vasos san-

guíneos por l a transpar e ncia del enitelio 

del ovario, apa r encie ndo n rimero uno de ellos , 

longitudinal que recorre los ovarios oo r su 

re gi6n ventral v del mismo na rten otros más 

peque fio s que primero son se ncillos vdespués 

se rami fican y se d ispo nen nerpenJ icul arnente 

a éste. 

Los machos de esta e t apa nrcscntan l os t es tículos 

de color blanaue c in o con un tint e ros a do ·~s 

largo s que los ovari os. Además n re scntan 

secci6n triangular v no se ob servan los vasos 

caracter ísticos de los ovari os . 
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En esta etaoa las ~6nadas aoarecen en 

proceso de desarrollo, las femeninas 

aumentan de longitud, volórnen y De so. 

La arteria nutricia y de los vasos 0ue 

de ellas partes se hac en más vis ibles. 

Las g6nadas de los machos también aumen 

tan de volómen y longitud, la secci6n 

tr iangular de los t estíc ulos s e hace 

más marcada y el color blanquecino 

aumenta. 

Las hembras presentan los ovarios redan 

deados y de color amarillo intenso, con 

aumento de vasos sanguíneos , los 6vulo s 

se encuentran unidos entre sí de manera 

que al aplicar una leve presi6n no salen 

del ovario , estan a punto de madurar. 

Los testículos se encuentr an de color 

blanco y la secci6n triangular se hace 

más acentuada. 

En este grado los 6vulos v esoermat ozoides 

están formad os. 

En e s ta etapa ya aparecen maduros .Lo s 

ovarios son de c olor menos intens o y los 

6vulos son casi transparentes y pueden 

apreciarse a simple vista a travé s de la 

me mbra na envolvente, además al aplicar 

la más leve presi6n sal en del ovario. Los 

testículos son de color blanco y l o mismo 

que en los ovarios al aplicar una leve 

presi6n, expul san su conteni do . 
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Et apa de post-d esove. Los ova rios se 

caracteri:an ,arque se vue l ven fl ~ cid o s 

y el co l or se t orn a roji:o. 

Lo s testículos no va rían mu cho s u col ora 

ci6n, s 6l o se tornan fl áci dos y un poco 

obs curo s . 

Con el u s o de es t a e s cala y medi ante el emple o de una f o rma 

estadíst i ca ll amad a "Anál isis Biol6 gico " , se ve rt ían los datos 

de tall a , agrupados en int erva lo de 5 mm Dor sexo, gr ado de 

mad ur ez y mes. 

5.3. Tr ab ajo de Gabi ne t e 

Para e l procesami ento de l os dat os obt enid os en e l camp o fue 

necesario elaborar formas l as cuales contempla n la necesida d 

de cubri r con l os obje ti vos anteri orme nt e menci onados. 

De los datos vertidos en la forma de "Anál isis Biol6gic o" se 

ex traían cara agruparlo s en un forma t o donde se consi¿era la 

frecuencia de l a ta l la e n int e rvalo de Smm., nor grado de madurez 

sexo y mes r ecopilando esta información cara todo el afta, 

determin ando los respecti vos porce nt aj es. A par t ir de e s ta se 

definirá l a gráfica de secuenci a de madura: gonádi ca, pero, con 

la finalidad de la recup e r ación de da to s para seguir <'b.ietivanente 

la secuencia durante todo el afto , se emple6 la técnica est adística 

"Medi..i '!Óvil de Tres", Spi ege l (19:-0), oue \·iene dada cor la 

siguiente expresi6n : 

X = !';a + Nb + \TJ 
3 

en donde 
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~ a Número anterior 

Nb Número buscado 

~p Núme ro posterior 

Sobr e la det e rminaci6n de la proporcionalidad de sexos a tr avés 

del año , s e utiliz6 la distribución teórica de "Z " como pr ueb a 

es t adística pa ra ensayo de una col a con nivel de signi f ic aci6n 

(Alfa) de 0 . 10. en que al graficar los punto s c a lcu la dos,aquellos 

que aparezc an dentro del área enmarcada por las c~rvas , cae r án 

esta d í s ticament e dent ro de la proporci6n s exua l de 1:1, Gúzman, 

et a l (1980). 

~ediante la gráfica de la secuencia de madur e z goná dica, c on 

r e s pecto al grado de madurez V, o e t a pa de de sove, s e indic ará 

l a temporad a de desove. 

Si n emba r go, par a const atar e sta, se emple6 e l método de Bhatt acharya 

(1967). Pa r a conoc er en que mes es ocur ren es t as, se r ecu r ri6 a 

un aná li s is de Aju s te Polinomi a l de 6° gr ado. 

Pa r a la de terminaci6n de l po r centaje de sexos en las á r eas de 

de sove , se consider6 divid ir el ár ea de estudio en 16 á r eas de 

pesca de 30' ca da una y a u na distancia de la co s ta de 3.728 km 

(2 m.n.) (Fig . 3a), dent ro de las cuales se determin6 la frecuencia 

de cap t ura po r gr ado de ma du rez y sexo. 

Asimismo , se analizó c omo Cap t ura Por Unidad de Esfue r zo(C.P.U. E.) 

para estanda r izar d i chas captur as, de la siguiente man e ra : 

c.P.U.E.= Núm e r o de e jemplares 
Núme r o de l ances 

Por otra parte, con el fin de interpolar información para las 

áreas donde no se rea li zaron canturas, se efectuó una orueba 
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estadística de correlaci6n múltiple, Spiegel (19~0), asociando 

datos de tempe ra tura , ?recipitación y escurrimiento como varia 

bles independientes y l a Ca~tura Por Unidad de Esfuerzo como 

variable dependiente. 

Quedando la ecuación de correlación múltiple de la siguient e 

manera : 

X .+ b X 
n n 

en donde, considerando a las variables, tenemos oue: 

X = C.P.U.E. 

x
1

= T (ºC) 

x 2= Pre cipitación 

X = Escurrimiento medio e m3/ año 
3 

siendo las constantes 

Quedando entonces como 

C.P.U.E. 

A su vez, para s eñalar la profundidad ?referida a la cual desovan, 

se opto por divid ir la profundidad en -tres niveles de 10 bz.(18.:?m) 

entre una y ot ra , para esto se consideró el grado de maduración 

gonadal y el sexo, obteni endo de la forma de "Análisis Biológico" , 

y además contando con l a ayud a de la bitácora,_ en la cual se anotaba 

la profundidad a la cual se re a lizaba el a rrast re . 
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VI. RESULTADOS 

6 .1. Identidad 

6.1.1. N6mbre válido 

Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869)(Fig.4) 

6 .1 .2. Sin6nimos 

~esoprion guttatus, Steindachner (Sitzb.K.Wiss. 

Vien. 60) Jchth. Notizen, 1869. ~ :18, lám.8 

Boulenger, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino, 1899, 

14 (335): 2 

Neomaenis guttatus, Jordan y Evermann, Bull. U.S. 

Nat. Mus ., 1899, -!Z_: 1269; Hiyama, et al . ,Peces 

Marinos de la Costa Mexic ana del Pacíf ico, 1940: 

44 , láms. 26 y 71 fig. A 

Lutjanus guttatus 6 Lutianus guttatus(Steindachner, 

1869); Jordan y Gi lbert, Proc. U.S. Nat. Mus., 

1891 :354 ; Gilbert y Starks, Mem. Cal. Ac. Sci., 

1904, !=103; Kendall y Radcliffe , Mem. Mus. Com. 

Zool. Harv. , 1912, 35; Meek y Hildebrand, Field. 

Mus. Nat. Hist. Pub. Zool. Serv., 1925 , 15 ( 226) : 

503-504 

6.1.3. Nombre vulgar 

El nombre vulgar del flamenco Lutjanus guttatus 

es designado con denominaciones diferentes, según 

la zona donde se captura, (Berdegué,1956) ; por 

ejemplo en Sa lina Cruz lo llaman "pa rgo flame nco", 

Lindner (1947 ) citado por Berdegué (19 56) , en 

cuyo trabajo menciona nue en Guaymas a esta especie 
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la llaman "Chivato", en Guerrero y Michoacán 

le asignan el sobrenombre de "pargo flamenco 

y/o pargo lunarejo", y por Último en el Distrito 

Federal lo denominan "huachinango", aunque 

generalmente llaman así a todas las especies de 

los Lutjanidos. 

6.1.4. Taxonomía 

De acuerdo a Humphry, et al (1966) 

Supragenérica 

Phyllum: 

Clase: 

Superorden: 

Orden: 

Suborden: 

Familia: 

Genérica. 

Género: 

Específica: 

Chordata 

Pisces 

Acanthopterygii 

-Perciformes 
Percodei 

Lutjanidae 

Lutjanus (Bloch,1970) 

Lutjanus guttatus (Steindachner, 

1869) 

6. l. 5. Descripci6n de la especie (Hildebrand y Meek, 1925) 

La _ cabe za mide de 2.6 a 2.95 y el ancho de 2.55 a 3.0 respe c to 

a la longitud patr6n; D. X, 12 (raramente 13) ; A. III. B;escamas 

de 47 a 52 en series horizontales debajo de la línea lateral . 

Cuerpo elongado, comprimido, la regi6n dorsal moderadament e el e 

vada; el pérfil anterior ligeramente c6ncavo por a rriba del 
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hocico y de los o jos , en especímenes grandes, e s r ecto o lig e r a

mente convexo en e jemp lares jóve nes; cabe :a moderada; hoci co 

puntiagudo de 2. 5 a 3. 6 en re l ac i ón c on l a cabe : a; o jo de 3 .1 5 a 

s_zs; boca un poco más gr ande, c as i horizont al, la mand í bula infe 

rior ligeramente p royect a da ; e l max ilar l l e ga o pasa l igerament e 

el márgen anterior de la pup ila ; dientes en las mandíbulas ante 

riores en bandas vi liformes angosta s reducidas a una seri e poi 

terior en l a mandíbula inferior, 4 dientes en la parte anterior 

de la mandíbul a superior agrandada, pa r ecido s a l os c an inos dientes 

vomerinos más o meno s e n forma de ancla, la prolonga ci 6n media 

retraída mu y angosta y bastante corta; lengua pe queña y di entes 

palatinos en bandas angos tas; márgen preopercular sutilmente de~ 

t a do, recortado bajo el ángulo inferior posterior; branauiespinas 

a lgo nume r osas de 10 a 11 en la rama inferior del primer arco 

escaeas moderadas, las series, encima de la línea lat e ral son 

completamente oblícuas, las que están debajo son horizontales, 7 

hilera s e ntre l a línea l ateral y el origen de la dor sa l, la aleta 

cauda l muy escamos a , ventrales desnuda s , las otras aletas con unas 

cuantas escamas sólo en la base; aleta dorsal larga no es perce~ 

tib l emente recortada, es p i nas firmes, l a cuart a gener a lmente es 

l a má s l a rga , no es total mente t an l a rg a como el hocico yl a mitad 

del o jo , la pa rte sua ve e s un po co a lta, con pe r fi le s nuy convexos ; 

la aleta caudal Jn ~oco cónc ava po st e riorme nt e ; ambo s lóbu los 

agudos ; al et a anal con t r es es p i na s modi fi cadas , l a más larga no 

es totalmente t an larga como el hocico , la porci6n blanJa es 

similar a la de la dorsal; aletas ven tr ale5 modcr:das, insertadas 

más cerca del origen de la ana l qu e de la punta de la mandíbul a 

inferior; aletas pectorales punteadas, de 1 . 1 . a 1 . .t en proporci6n 

a la cabe :a. 

El color de un especímen fresco e n la parte superior es verdos o, 

la parte inferior de los lados es platea¿o con matiz de rojo, 

tórax ,. abdomen de amarillo pálido; una gran mancl13 neg r a nresente 
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y por arriba de la línea lateral, bajo la base de los radios 

anteriores de la parte blanda de la dorsal; hileras de escamas 

en la parte superior de los lados marcadas por manchas amarillas 

verdosas arriba de la línea lateral; el interior de la boca 

amarillo, iris plateado; dorsal y caudal rojizas; anal y ventr~ 

les plateadas; pectorales pálidas. Hay variaci6n considerable 

entre algunos especímenes, algunos son casi totalmente de rojo 

intenso en los lados. La distinci6n de las manchas en las 

escamas varían grandemente y en algunos casos las manchas en las 

escamas se vuelven oscuras. La línea lateral es muy grande y 

distinta, y ligeramente ocelada. 
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VII. DISTRIBUCIO\ 

7.1. Distribuci 6n Geográfica 

El flame nco L. guttatus se distribuye en las cos tas del Oceano 

Pacífico desde Guaymas a Panamá, Jordan y Everman (1896-1900), 

sin embargo, Hi ldebrand y Meek (1925) y Be rde gu é (1956) ,mencionan 

que esta especie se e ncuentra desde Guaymas a Ecuador, a su vez 

Yañez -Arancib ia (19 78), hace referencia a la dist r ibuci6n de ésta 

especie, desde el Golfo de Californ ia hasta Perú. 

7.2. Distribuc i6n en el área de estudio 

Dentro de las 16 áreas di stribuidas en el á rea de estudio, la 

especie se c a ptu r6 en las costas del e s tado de ~ichoacán en 

regiones como Punta Liz a rdo (43 0 organismos), Caleta de Campos 

ubicado en t re las desembocaduras de los Ríos Nexpa y Chuta (104 

ejempl aTes ) y ''O T Último en regiones circ un dantes a Playa Azul v 

cercanías a Lázaro Cárdenas se encontraron 864 organismos. Por 

lo que corresponde al estado de Guerrero se ob tuvieron 4 eje~ 

plares en tre Zihuatanejo y Río Covuquilla, como también frente a 

Tenexpa c e rcano a la desembocadura del Río Tecpan se pescaron 527 

ejemplares , además de Acapulco lugar donde se encontraron 6 org~ 

nismos. Po r l o que toc a a las costas del estado de Oaxaca sola 

mente se captura ron 137 organismos frente a la desembocadura del 
Río Verde . ( \"e r figura No. 51 
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VII. REPRODU CCION 

8.1 Proporci6n sexual 

De la tabla 2, donde se registra la cantidad de individuos por 

grado de madurez y por mes, se determinó la proporción sexual de 

la población (Tabla 3) a partir de la cual se elaboró el análisis 

estadístico para probar las diferencias de la proporción sexual 

en todos los meses del muestreo, y se revela que a lo largo del 

año se mantiene la relaci6n 1:1, mientras que en los meses de 

septiembre de 1979; febrero, julio y septiembre de 1980, hay 

diferencias significativas ( Fig. 6) 

Sin embargo, se observa que las hembras dominaron más antes de 

la etapa de desove, a excepción de los ejemplares en la etapa IV 

o predesove, ya que en los meses de abril, mayo y junio hub ó una 

cantidad relativamente mayor de machos que de hembras, encontrando 

una diferencia en cuanto a porcentaje de 1.21%, 5.2% y 1 . 0% para 

los meses anteriormente mencionados. En el momento del desove s e 

invierte la relaci6n puesto que hay más dominio de los machos 

respecto a las hembras, manteniéndo se ésta, hasta la etapa de

post-desove o grado de madurez VI (Tabla 4) 

8.2 Madurez 

8.2 .1. Taaaño al alcanzar la madurez sexual y sus 

variantes en relación al sexo y t allas . 

Los ejemplares capturados se agruparon en intervalos de talla de 

S mm por mes y grado de madurez, registrando la primera madurez 

sexual para hembras y machos en tallas mínimas de 184 mm y 224 mm . 

Las tallas anteriormente señaladas se encontraron en los mese s 



TABLA 2 DISTRIBUCION MENSUA L DE SEXOS POR GRADO DE MADUREZ 

':~ 
-

1~ 11 111 IV V VI Total ,______ _____ 
- -...--- ---- de 

~ 6 i e? ~ cf' ~ ó ~ <f Ejempl. s 

SEP 79 - 8 1 19 12 10 12 - 7 1 8 78 
- t------- ,______ ;- __ .__ - ------

OCT 79 - 1 1 7 2 24 2 - 16 2 2 5 7 .______ - -
NOV 79 - 7 - 22 2 4 4 - 14 12 21 86 

- -
OIC 79 - - - 11 1 21 7 - 23 6 7 76 

---- - ---· - --- f--- ·-

ENE 80 - 5 1 69 35 30 24 4 51 3 5 227 
. ·• -- ·- -- >- - --- ·-- -- --- ------ - - >-- - - -· 

FEB 80 - 1 1 10 10 40 18 - 5 - - 85 
--- - -- >---- ---- ,_______ 

MAR 80 - - 12 21 19 12 1 1 ':2 - 68 
- ¡.....__. ____ - ~--- - ---- f---··- f- ---- ~- - -

ABR 80 1 6 14 3 119 114 122 53 69 11 21 u:. -:J 
-- -- --- 1---- ---- --~----- >- --- - -- -~-- · - - - ----

MAY 80 36 22 3 4 a 16 25 2 37 - 2 152 
- - - - --- -- ~ - - -· t----- ---- --~--- - - --· 

JUN 80 - 47 22 30 25 23 25 8 5 - 3 188 
- ---- -------- ---- -· -- ·- -

JUL 80 - 2 1 17 5 60 21 73 183 4 6 372 
--- ---· -- ~- ---- ._ __ - - - ~ -- t ----

AGT 80 - 1 1 - 15 - 11 9 - 124 9 9 278 
- - -- -- - -- . --- .,...._ ·----.. - -- ---

~ - ¡ --221 -
SEP 80 -

1 
- - - 2 - 80 139 -



TABLA 3 PROPORCION SEXUAL POR MES 

MES 9 if ~A e! Log ~+d' .. 
SEP. 79 38 40 0.48 1.89 

OCT. 79 33 23 0.59 1.75 

NOV.79 45 41 0.52 l. 93 

DIC. 79 38 38 Q.50 l. 88 

ENE.80 111 116 0.49 2 .36 

FEB.80 51 34 0.60 l. 93 

MAR.80 34 34 o.so l. 83 

ABR .90 322 337 0. 4 9 2 . 82 

MAY. 80 88 94 0 . 48 2.26 

JUN. 80 108 80 o. 57 2.27 

JUL.80 156 216 0·42 2 .57 

AGQ. 80 144 134 0 . 52 2.44 

SEP. 80 82 139 0 . 37 2 .34 
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de diciembre de 19 79 y agosto de 1980 para los machos v julio de 

1980 para las hembra s. 

La talla al 50% o mediana (L 50 ) para las hembra s en la etapa de 

desove o grado V), f ue de 319 mm , la cual se calcul6 a partir 

de una di s tribución de frecuencias acumulativas expresadas en 

porcentaje (Fig. 7). 

8. 2. 2. Seruenda de madurez gonádica 

De acuerdo a la tabla 5 donde se exponen los porcentajes suavizados 

obtenidos de la Tabla 2 mediante la "Media Móvil (de tres meses)" 

correspondiéndo a los seis grados de madurez en el período anual, 

a partir de la cual se hizo la gráfica de la secuencia de la madurez 

gonádi c a (Fig. 8). 

Por lo que resp ec ta al grado de madurez I, no se obtuv6 captura 

alguna durante los 13 meses de muestreo. 

En lo que conci e rne al grado de madurez II, se verificaron escasos 

porcenta je s en los meses de septiembre y octubre en el cual se 

observa un a disminución gradual hasta enero manteniéndose a un 

nivel bajo hacia el mes de marzo, ya que en abril llega a un 

nivel máximo de 39% (para macho s y hembras), disminuyendo de 

mayo a septiembre. 

Referente a los grados de maduración III y IV se denota que los 

porcentajes más a ltos se present an en los meses de febrero y 

marzo, siendo estos de 39% y 50%, respectivamente, dando una idea 

que los ejem¿lares en grado de madurez II I han pasado a formar parte 

de los organismos en etapa de predesove. 

Acerca de la etapa de desove o grado de madure: V, se nota que la 

moda si ha sufrido un despla:amiento hacia septiembre, nuesto que 

en este mes se han obtenido las mavores capturas, correspondiéndo 

a un 99%, lo que significa que la especie reali:a un deso\•e masi\·o, 
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TABLA 5 DISTRIBUCtON MENSUAL DE PORCENTAJE SUAVIZADO POR GRADO DE MADUREZ 

~· 1 11 111 IV V VI 

SEP. 79 - 7.5 27. 8 '36. 9 18.5 9.2 
1 

OCT. 79 - 7.7 27 .8 27.7 17. 7 19.0 

NOV. 79 - 3.9 19.8 '30 . 9 24. 9 20.8 

DIC . 79 - 3.6 29. 8 23.'3 23.6 19.7 

ENE . 80 - 1.7 28 . 4 42.9 20 .1 6.9 

FEB . 80 - 1 7 39 . 3 45 . 9 11. o 2 .2 

MAR. 80 - 1.1 37. 3 49 . 9 9 .1 2.6 

ABR. 80 - 39.2 38. 6 36 . 1 15.7 3.0 

MAY. eo· - 25.3 32.2 29.4 17.0 2.6 

JUN. 80 - 25 .2 20.9 24 .8 33.8 1.9 

JUL. 80 - 12.6 11 8 17.6 54,4 3.4 

AG T. 80 - 1.2 2.1 9 .4 ~., 3.1 

SEP . 80 - 0 .2 0 .2 3 .2 93.3 3.2 
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terminando entre los meses de octubre y noviembre, en vista de que 

en estos meses se registraron las mayores proporciones de capturas . 

de organi s mos en la etapa de post-desove o grado de madurez VI, . 
teniendo una disminuci6n hasta el mes de enero, persistiendo a 

un nivel bajo en los meses de febrero a septiembre, pero hay que 

enfatizar que los ejemplares de este grado se han incorporado al 

grado de madurez II en el mes de abril, en el que se observa el 

mayor porcentaje, cum~liéndose de esta manera el ciclo demaduraci6n 

gonadal del Lutjanus ~uttatus. 

8.3. Desove 

8.3.1. Temporada de desove (principio, máximo y final) 

A partir de la secuencia del grado de madurez V o etapa de desove 

de la Fig. 8 se observa que la especie presenta dos temporadas de 

desove, mani festá ndose una pequeña temporada entre los meses de 

noviembre y enero y la otra que es la principal ocurre a pricipios 

del mes de mayo llegando a un máximo en septiembre, finalizando 

hacia los meses de octubre y noviembre. 

Asimismo, calculando los logaritmos de los datos de la Tabla 5 

para los organismos desovantes, y al que al graficarlos en la Fig. 

9 se demuestra que ocurren dos temporadas, evidenciándose la 

primera entre los meses de noviembre y diciembre y la otra se 

denota entre los meses de mayo y noviembre . 

A su vez, reali zando el Ajuste Polinomial de 6° grado, relacionando 

los datos de abundancia para ejemplares del grado de madurez V 

contra los meses (Tabla 2), obteniéndose un índice de correlaci6n 

(r) de 0.88 y un coeficiente de determinaci6n (r 2 ) de 0.78 con un 

error de la Estima (Es) de 62.05 y al graficarlos en la Fig . 10 se 

muestra que el inicio de la primera temporada acontece en diciembre 

a lcanzando una etapa máxima en enero a partir del cual finaliza 
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aproximadar::e nt e en e 1 mes de febrero y los comienzos de la segunda 

tempor ada se presenta en mayo pa ra aue en jul io se manifie s te un 

de sove masivo , finaliza nd o a partir del mes de septiembre h aci a 

lo s meses de octubre y noviembre. 

8. 3 .2 . Porcentaje de sexos e n áreas de desove dentro 

de las áreas de cap tura. 

De las 16 ~reas conside radas ( Fig. 3a) la especie se captur6 en 

7 de ellas ( Fig . 11) ob se rvando que dos áreas de pesca en que 

sol ame nte se capturaron 6 y 4 o rganismos en las áreas 8 y ll (Tabla 

6) 

Po r lo que s e refiere a las demás áreas, se advierte oue en todas 

ellas, se capturaron ejemplares en grado de madurez del II al IV, 

pues en lo que concierne a organismos del grado I, en ninguna área 

se pescaron,además e n e l área 4 no se registr6 n ingún organismo 

en grado de madurez II. 

Asimi smo se aprecia que en todas estas área s, hay influencia de 

ej empl ares en etapa de desove, a excepci6n del área II (tabla 7) , 

sin emba rg o la de mayor- importancia corresponde al área 13 contm 

porcentaje de 39.5% siguiéndole en importancia la 10 y la 15 con 

cantidades porcentuales de 35% y 14', para machos v hembras (Tabla 

8 y Fi g. 11 b) 

En vi sta de que la captura f ue mayor para al gunas áreas (Fig lla), 

de l a Tabla 8 se obtu\'6 la Captura Por Unidad de Esfuerzo (C.P .U.E.) 

pa ra las áreas anteriorment e mencionadas, pe ro exclusivamen t e para 

organi smo s en etapa de deso\'e; a partir de esto se demuestra que 

el porcentaj e más alto corresponde al área 10 siendo éste de 3~.1% 

luego las á reas 13 a la 15 con cantidades porcentuales de 32% y 

17%, respectivamente ( Tabla 9 y Fig. 11 c) 

Para estimar una probable importancia que uudieran tener las áreas 



TABLA 6 DISTRIBUCION DE SEXOS POR AREAS DE PESCA Y GRAOOS DE MADUREZ 

~ 1 11 111 IV V VI Total 
de 

9 ó' 9 6' 9 ~ ~ ~ ~ ~ EJempl. 

4 - - - 18 14 23 16 14 31 8 14 137 

8 - - - - - - - 3 1 1 1 6 

1 o - - 2 5 8 36 4 9 6 4 117 17 7 12 12 5 2 7 

11 - - - 1 - 1 1 - - - 1 4 

13 - 19 7 142 65 104 42 132 302 10 4 1 864 

14 - 4 - 20 6 30 10 l!S 56 8 5 1!54 

l!S - 3 - 43 43 92 74 49 118 2 8 430 



TAEl.A 7 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SEXOS POR AREAS DE 

PESCA Y GRADO DE MADUREZ 

( 0/o) (cyo) (%) (%) (%) (CV.) 1 TOTAL ~ 
1 11 111 IV V VI 

-=-1 (%) 
, ESC ~ <!' ~ ¿' " ~ ~ ~ ~ d1 

4 _ - - o.9 0.1 1.1 o.e 0.1 t.5 0.4 0.1 s.8 

8 1 _ - - - - - ' - Q.I 1 O.I 1 Q.I 1 0.1 0 .4 

10 1 _ - 0.1 2.7 1.7 2.3 3.0 5.S 8 .3 0.1 0.1 23.8 

11 1 - - - 0.1 - 0.1 0.1 - - - 0 .1 0.4 

13 1 - 0.1 0.3 6.7 3.0 1 4._~ 1 2.0 0.7 2.8 0.4 1.9 1 3 9.8 

14 1 _ 0.2 - 0.9 ~" o.e 0.1 2.e 0.4 o~ 
1s 1 _ 1 o~ 1 - 1 2.0I 2.0 1 4.3 1 3.e 1 2.31 s.e 1 0.1 1 o.41 20.2 



TABLA 8 NUMERO DE LANCES Y CAPTURA TOTAL 
~ ORGANISMOS EN G.M. V POR AREA CE PESCA 

LANCES CAPTURA 
ARE AS TOTAL DE 
PESCA No. º/o No. º/o 

4 31 8.5 14 4.2 

8 9 2.5 3 0 .9 

10 50 13.7 11.7 35.0 

11 2 0.6 4 1.2 

13 160 43.8 132 39.5 

14 71 19.4 15 4.5 

15 42 11.5 49 14.7 
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TABL A 9 DATOS PARA LA CAPTURA POR lJ.JIDAD DE ESFUERZO 
OBSERVADA Y CALCULADA, PARA EL G. M. V 

ARE AS 

1

1 1 PORCENT PORCENT. 
DE TEMP PRECIPT. ESCURRT. CP.U.E. CP.U E. DE CPUE DE C.PU.E. 

PESCA ( ºC l (mm) (m3>< 1c6) OBSERVAD CALCULAD. OBSERVAD C'A....CULAD 

4 27. 50 408.5 913 . 0 0 .45 o 35 6 . 6 3 .5 

6 24 .59 1 1256 .8 722.3 - o . 70 - 7. 1 

7 24.59 1256 . 0 530 5 - o . 66 - 6. 7 

8 26 .60 8 16 . 6 3782 .9 0 .50 o.56 7. 3 5 . 7 

9 26.20 443 .0 975.6 - 1. 60 - 6 . 2 

10 25 28 1 508 7 1093 o 2 34 2 . 37 34 1 24 J 

11 27.65 1072.0 381 . 8 0.01 -1. 95 -
1 

-
1 

12 26 . 01 1434.4 471 .. 8 - -1 . 37 - -

13 28 .60 237 . 2 13863 .0 2 .2 2 . 19 32 . 0 22 . 2 

14 28 . 0 257 .5 1000. 0 0 . 2 0 .33 3 . 1 3. 3 

15 27. o 339 . 5 'ºººo 1.2 1. 10 17 . 0 11. 2 



28. 

do nde no se r egis tr6 la C.P. U. E. ) , se obt uvieron estos valores, 

med i ante l a p rueba estadística de Corre laci6n Múltipl e obteniéndose 

la siguiente ecuaci6n : 

-3 4 
C.P . U. E.ca l culada= 29.81+(-l.03)T + (-3.lxlO )P + (1.89xl0- )E (1) 

cuyo valor de los coeficientes contrados son los siguientes: 

r 2 0.9935 

r 0.9967 

Es 0.1182 

Los valores de las constantes al reemplazarlos en la ecuaci6n (1) 

junto con los datos de temperatura, precipitaci6n y escurrimiento, 

se obtuvo la C.P.U.E. calculada (Tabla 8), a partir de la cual se 

ob s er ~ a que las á r eas 11 y 12 se obtuvieron Índices de C.P.U.E. 

negativos, siendo estos de-1.95, -1.37, respectivamente. De la 

misma manera se puede ver que las áreas señaladas anteriormente 

en orden de importancia s e agregan l a s áreas 6 y 7 con porcentaj es 

de 7 .1% y 6. 7 % siguiendo las áreas 9 y 8 con cantidades porcentuales 

de 6 . 7% y 5 . 7% (Fig. 11 d) 

8.3 .3 Profundidades de desove 

La manife st ac i 6n de la esp e c i e po r l a preferenc:a de ocupar una 

cierta profundidad en el c urso de su desa r rol l o, se evidenc ia 

clarament e puesto que los grados de madurez II,III y IV con 

porcent a jes de 1.0%, 14.6% y 15.51 para machos y hembras, re! 

pectivamente se encontraron en el nivel de 6-15 bz (10.9 a 27.3 m) 

siendo r elativamente elevados respecto a las capturas que se 

regist ra ron en el estrado de 16-25 bz (29.1 a 45.1 m) en donde 

se obtuvieron cantidades procentuales de 0.5%, 4.6 % y 8.5% para 

los gr ados ant eriormente mencionados en el mismo orden. 
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En l a e tapa d e de s ov e (G r ado de ~adu r ez V) e l flamenco Lutjanu s 

gut tat us no ti e ne pre f e renci a por i ncur rir a u na p ro f und idad 

especifica, en v is ta que los porcen tajes regi s trad os ( t anto en 

hemb r a s como en macho s) para l os ni veles a n tes citados no hay 

tanta diferenci a para un o y p a ra otro, s iendo es tos de 42 .1 5% y 

48 .86 %, correspondi~ndo a 422 y 489 organismos (Tablas 10, 11 y 

Fig. 12) . 

De las mismas tablas y de la figura mencionada arriba, se observa 

que la captura para ejemplares en etapa de pos t -de sove o Grado de 

Madurez VI, fue escasa; por lo que no se a segura que la especie 

tenga una tendencia a incurrir en un nivel defi n ido. 

Por lo que s e ref ie re el nivel de 26-35 bz (47.3 a 6 3.7 m) la 

captura de organismos fue pobr e , sin emb a rgo hav una abundancia 

al t a de o rganismos en et a pa de desove, correspondiendo a un po~ 

centa j e de 4 .3\ en comparaci 6 n con las cantidades porcentuales 

de los grados III, IV y VI, para los cua le s se re gi straron 1.5 ~ 

0.3 \ y 0.6\ ( tant o para mach os como para hemb ra s ) , citados en 

el mismo orden; en esta profundidad no se re gis traron ejemplares 

en Grado de Madurez II. 

8 . 3.4. Factores que influyen en la reprod ucci6n 

Es incuestionable que la inf lu encia de un solo factor tenga l a 

capacidad dete rmina r l a s a ctividade s y procesos que lleva n a 

c abo las especies, si b ien alguno de e llo s lleva van i'ua rdia aunado 

a esto hay que c onsiderar el habitat en q ue s e desar rol l an, antes 

de t omar en cuenta la r egi6n geográfica en el q ue se dis tr ibuven, 

puesto que algunos infl uye n m6 s que o tros. 

En el área donde se realiz6 el trabajo, esta en una r e gi6n consi 

derada como tropical , es decir, en es ta ~G n a se caracte ri: a n do s 

temporadas bien definidas , una de secas y otra de lluvias, este 

aspecto se manifiesta perfec t amente en la s Tablas 12 v 13 ~ en la 



TABLA 10 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SEXOS POR NIVEL DE 
PROFUNDIDAD Y GRADO DE MADUREZ 

b\ 1 11 111 IV V VI 
Total de 

("Ye) ("Ye) ('V.) ('V.) ~.) ("Ye) EJ~ore! 

~ ~ Q ~ 9 d' 9 ~ ~ .. ~ -. ) 

6 - 15 - 0.96 0 .14 e. 15 5.85 9 .09 S.37 141 12.61 0. 16 2.47 114 3 .. 
16-26 - 0 .24 0.26 3.09 1.52 4 90 3.57 6.76 16.51 0 .9e 1.19 8 19 

26 - 30 - - - 1.00 0 .48 0 .62 - 1.19 3.09 0 .24 0 . 05 140 



TABLA 11 DISTRIBUOON DE SEXOS POR NIVEL DE PROFUNDIDAD Y GRADO DE MADUREZ 

~ 
1 11 111 IV V VI Total 

de 
~ el ~ c1 2 O' 9 ~ 9 ~ Ejempl 

6 - 15 - 18 3 184 12 3 19 1 1 3 4 1 5 7 2 6 5 16 5 2 1 11 4 3 

16 - 25 - 5 5 65 32 103 75 14 2 347 20 25 1 819 

2s - 35 1 - 1 - 1 - 1 21 r 10 13 - 25 .Gs s 1 1 140 
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TABLA 12 DISTREUCION MENSUAL DE LA 
TEMPERA TURA (ºC) AMBIENTAL 

LA VIL.Um ACAPULCO PASO DE 

MES 
LA REINA 

(Mich.) (Gro.) (Oox.) 

SEP. 79 28.0 27.2 25.4 

OCT. 79 2as 28.1 26.3 

NOV. 79 27. 5 27.5 26.8 

DIC . 79 27-5 27.4 27.6 

ENE. 80 25-5 26.2 27 . 2 

FEB. 80 26.8 26.9 27-6 

MAR 80 27.0 26.9 290 

ABR. 80 28-1 28-0 30-0 

MAY. 80 29.4 29.0 30-8 

JUN 80 30-2 29.3 29 2 

JUL. 80 29.2 28.5 28.1 
~ 

AGT 80 28.4 27.5 27 1 

SEP se 28.6 27-9 27 5 



TABLA 13 DISTRIBUCION MENSUAL DE 

LA PRECIPITAC ION ( mm) 

LA VILLITJl ACAPIJLCO PASO DE 
MES LA REINA 

( Mictl.) (Gro.) (Oox) 

SEP 79 525.6 268.I 452.7 

OCT 79 196.3 126.2 64.7 

NOV 79 o.o o.o 00 
- --·-

DIC. 79 0.1 11. 1 o.o 
- · -

ENE 80 121. 0 104.0 32. 9 
- --- - ~----

FEB. 80 - 7.9 1.8 

MAR. 80 o.o O. O o.o 
-- --- . - -

ABR 80 o.o 1.2 28.3 
·- ----

MAY. 80 o.o 'ºº 73.9 

JUN. 80 1355 531 964 
~ 

JUL. 80 202.7 231.7 232.7 
~-----· - ·...-..- - --· - - - ---

AGT. 80 1989 3604 308 3 
,______. ~- ~---

SEP. 80 2312 369.3 4()8.5 
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Fig. 13 donde se consideran los datos de temperatura y precipitaci6n 

(Servicio Metereol6gico Nacional, 1980) . 

Relacionando lo anterior al desarrollo del flamenco Lutjanus guttatus 

con las condiciones antes mencionadas, se constata que la especie 

abunda en la temporada de secas en mayor grado en las etapas corres 

pendientes en proceso de maduraci6n, pués es a principios de la 

temporada de lluvias en que la especie empieza a manifestarse en la 

etapa de desove, lo cual ocurre en las estaciones de primavera y 

verano. 
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IX. DISCUSION 

El flamenco Lutjanus guttatus que se distribuye desde e l Gol fo de 

California hasta Perú, a lo largo del año pre se nta una proporción 

sexual de 1: 1, excepto en los meses de julio y septiembre en los 

cuales ocurre e l desove masivo y en que la proporción de machos es 

mayor con respecto a las hembras, esto, debido a que en esta especie, 

los machos permanecen activos sexualmente todo el año, siendo lógico 

esperar entonces que se encuentren en mayor número que las hembras 

en el momento del desove. 

La talla mínima enque alcanzan la madurez sexual es de 184 mm y 

224 mm para hembras y machos, respectivamente; comparándolas con 

las tallas mínima s de las especie L. synagris no representan gran 

diferencia, pues estas son de 180 mm y 220 mm para machos y herrbras, 

Rodrígue z (1962), no sucediéndo así para el_!:.: purnureus puesto 

que la ma dure z sexual de las hembras la adquieren a una talla de 

420 mm de longitud tot a l, Vasconscelos y Tassito (1973 ) , en este 

caso si hay una gran diferencia con respecto a las tall as anterior 

mente menciona das. Asimismo, el registro de la talla al 50% (L50) 

de las h embra s fue de 319 mm. , lo que permite establecer una 

med ida de protecc ión, estableciendo en la tempor ada de desove una 

abertura de mall a a esta l ongitud , en el a rte de pesca, que puede 

funcionar como un tipo de veda. 

Con respecto a la secuencia de madurez gonádica, la nula captura 

de organismos en Grado de Madurez I obedeció a que de la muestra 

sustraida que se tomaba la captura total hubo ejemplares pequeños 

a lo s cuales se les despreciaba y no se les hacia ningCn tipo de 

análisis , quizá ocurrió lo mismo para ejemplares en Grado de ~bdurez 

II, que sin embargo en el mes de abril fue cuando hubo mayor 

captura. 

Por lo que toca a los demás Grados de Madurez la secuencia reproductiva 
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seobse rva cl a ramente, quedando de manifie s t o que los organismos 

van teni endo un desarrollo gradual a tr avés de l tiempo, hasta 

alcanzar el i n icio de la temporada de desove que sucede en el mes 

de ma yo. 

En relaci6n a la s temporada s de deso ve , aue da de manifiesto qu e 

el flamenco.!:_. guttatus de sova dos veces al año, realizando la 

primera entre los me se s de diciembre y feb r ero y la or incipal l a 

llevan a cabo en tre mayo y julio; de igual manera el L. ouroureus 

tiene una temporada corta en octubre y otra en la cual la especie 

se r ep r oduce ma sivame nte la efe c tó an en f e brero, Vasconscelos y 

Tassito (1973), signif icando qu e estas dos especies realizan sus 

t emporadas de desove en épocas de secas y lluvias respectivamente. 

La prircipal tempor ada de desove de Lutjanus gu tt atus es simi l a r 

::i 1.a del .!::..: ::;ynag :ds y a que la tempor ad a de e s t a especie tamb i én 

se alarga , efectuando esta a partir del mes de mar:o a ·septiembre, 

co n desove mas ivo en j ulio v agosto, Ro drí gue: (1962). 

Por ot ra parte la s especies que se señalarán má s adelante,efectóan 

el desove e n e l verano, al igual que e l.!::..: gu tt a tus, en vi s ta de 

que'a elL griseus s e le de term i nó una temporad a corta, suced iendo 

esta entre los meses de j unio y j ulio, obs en·ando que e sta especie 

desova más de una vez dura nte el período de desove, Sta r ck v 

Schroeder (197 0); además Guerra y Bashirulah (1975) consideran 

que el .!::..: griseus inicia la etapa de deso ve en julio para culminarla 

en octubre. 

Del mismo modo, el período de desove de L. ~de los Bancos de 

Campeche se ve ri fica entre ju lio a mediados de se~tiembrc; lo que 

ocurre similarmente para la misma especie, pero, de Pue rt o Aransas , 

Texas E.E.U.U., pues el período se presenta después de l a prime ra 

quincena de julio y la primera quincena de ago sto, Moseley (1966). 

Respect o a la determinación de las áreas preferenciales para 
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re a l izar el des ove, se ob se r va r on do s problema s, uno se refi ere 
a lo accident a do del terreno , ya que e n ocasione s no era sencillo 

realizar el arrastre, y e l segun do s e refiere a la dif e rente 

e lecci6n que hacian l os capitanes con respecto a la s áre a s de 

captura. 

Por lo que t oca a la elección de la profundidad se consta t a que 

el flamenco Lutjanus guttatus antes de la etapa de desove, los 

ejempl ares se encuentran en el estrato superficial (10.9 a 27.3m) 

debido a que las descargas de los ríos acarre a n materia orgánica, 

ocasionando un aumento en la riqueza del recurso alimenticio en 

estas áreas y que es aprovechada por esta especie y por otras más. 

Referente a la elecc ión de la profunidad para desovar, esta se 

determinó en el nivel de 6-25 bz (1 0.9 a 45.l m) concordando con 

las profundidades de desove de los pargos rojos (L~ campechanus ) 

en vista de que esta especie en esta etapa la han capturado a 

profundidades ent re 10-20 bz, Moe (1963), es decir, que estas dos 

especies prefie ren desovar a corta distancia de l a costa hab iéndo 

una migraci6n de especímenes en estado larvario y juvenil hacia 

la orilla de la misma (Hose,1965). 
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X. CONCLUSIONES 

El flamenco Lutjanus guttatus desova dos ocasiones, una temporada, 

la que es corta, la realiza entre los meses de diciembre y febrero 

y la otra ocurre entre los meses de mayo y septiembre, llevándose 

a cabo el desove en julio, mes en el cual no presenta una propo~ 

ci6n sexual de 1:1, habiendo una mayor cantidad de machos que de 

hembras. 

Las áreas más frecuentadas para realizar el desove, resultaron 

aquellas que estan asociadas a desembocaduras de los ríos,quizá 

sea una raz6n por la que la especie tenga preferencia para desovar 

cerca de la costa a una profundidad de 6-25 bz, tomando en cuenta 

a la precipitación y escurrimiento de los ríos como factores 

externos importantes para la realizaci6n del desove. 

De acuerdo a lo anterior, las zonas preferenciales más iqx>rtantes 

fueron el área de Tenexpa (área 10) y frente a las desembocaduras 

de los ríos Balsas y Coalcollán (áreas 13 y lS~respectivamente) , 

y en teoría se les agregan las áreas 6 y 7 correspondiéndo a las 

desembocaduras de los ríos Marquelia, Copala y Nexp~respectivamente. 
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XI. REcm.!E'.'JDACIONES 

La funci6 n del trabajo no es perseguir conclu siones definiti vas 

sobr e los aspec tos de la repro ducci 6n del f lame nco Lutjanus guttatu~ 

más bien se t ra ta de una contribuci6n mínima, para el i nic io de 

es tu dio sobre aspectos de la biolo g í a y dinámica poblacional de 

es t a especie . 

Es M~r e ll o que para complet a r un poco más el co nocimiento de la 

biol og í a de l a especie, es ne cesario t e ne r en cuenta la s siguientes 

recomendaciones: 

a) Es importante con sidera r es tudios de ictioplanct6n, así 

como tambi~n, tomar en cuent a a ná lisis de fecundiad re 

lativa y absoluta , para tener más confiabilidad en la 

es tima ci6n en las t emporadas de desove. 

b) Si s t emat iza r un cuadro de paráme tro s fisi c oquí micos con 

e l fi n de asoci arlo s a l a e t apa ~e desove o en Última 

instancia a es tudios de mi graci 6n. 

el Pa r a es timar l a distribuci6n de la especie en la zona 

J e e s tudio y t en iendo e n cuenta que la s capturas son 

de tino comercial, es necesario t ener en cuenta aspectos 

como , reg i s tro de las t a llas de l os orga nismos captura 

do s , a su ve : registrar la hora, lugar y pro fundidad en 

auc ~e r e ali:6 el arrastre, para de t erm ina r las áreas 

qu e más frec uen ta la especie . 
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