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R E S U M E N 

~Con objeto de estimar la abundancia de los recursos 
de peces demersales, accesibles a la red de Arrastre, que -
ocurren en la Plataforma Continental del Estado de Guerrero, 
se realizaron tres cruceros en el área entre 1982 y 1983. 

Los muestreos fueron llevados a cabo a bordo del B/0 
"El Puma", realizándose un total de sesenta y siete lances 
durante los tres cruceros, con una duración de treinta minu 
tos cada uno, a una velocidad promedio de 2.5 nudos, con 
una red de arrastre camaronera de ochenta pies de largo, en 

tre los veinte y cien metros de profundidad y de los cuales 
se capturaron un total de 48,946 individuos pertenecientes 
a cuarenta y seis familias, ciento un géneros y ciento cua 
renta y un especies. 

J.._P or medio de estos muestreos, se estimó la biomasa -
de las poblaciones de peces utilizando el método de área de 
barrido~ descrito por Alverson y Pereyra (1969). 

L a s e s p e c i e s m á s a b u n d a n t e s f u e r o n :_ R h y n_o b a t o s , _¿~ a u 
costigma, Urotrygon a~terias, _ Synodus scituliceps, Diple c 
t r u m m a c ropo m a , S y a c i u m ova 1 e , C y c 1 o p set ta_ q_~ e r na ,_ S p h o ero i 
des annulatus, Eucinostomos oracilis y ..E_Qm1dasys leuciscus, 
las cuales en un conjunto representaron el 27 %, 57 % y 49 % -

de la biomasa tota l, capturada en lo s crucero s I, II y III, 
respectivamente. La captura por unidad de esfuerzo total -
(CPUE ), se estimó en 10.26 2 Kg/km. en el crucero I, 26.9 83 

Kg/km en el crucero II y 31. 411 Kg /km en el crucero I I I . 
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En general, la mayor parte de la biomasa se distribu 
yó en el estrato más cercano a la costa, menos profunda y -

donde el sedimento predominante es arena. Disminuyendo la 
biomasa conforme la profundidad aumentada, donde no predomi 
na un tipo particular de sedimento. 

Esta distribución se acentuó en los dos primeros 
cruceros, mientras que en el tercer crucero hubo un aumento 
en la distribución y abundancia de los organismos, ya que -
se observaron en áreas más profundas, alejadas de la costa, 
como resultado de los cambios medio-ambientales incluidos -
p o r l a p r e s e n c i a d e 1 a O s c i l a c i ó n d e l S u r 11 E l N i ñ 011 

( O S E N ) , 
que se presentó durante esa época del muestreo. 
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I N T R o o u e e I o N 

Los recursos naturales son los medios de subsistencia 
de la humanidad y, como tales, la base sobre la cual cada -
país puede en gran medida cimentar su desarrollo econ6mico y 
social. 

De ahí, surge la necesidad de conocer, aprovechar y -
conservar acertadamente dichos recursos, para lo cual se re
quiere llevar a cabo un estudio sistematizado que permita la 
transformaci6n dirigida y consciente de la naturaleza. 

Por otra parte, México destaca entre los países del 
mundo con mayor extensi6n de costas, las cuales alcanzan una 
longitud total de 10,143 kil6metros, en comparaci6n con otros 
países de AmériGa, ocupa el segundo lugar después de Canadá, 
que posee 28,735 kil6metros (Almanaque Mundial, 1981). Así -
mismo, la superficie marítima de México es de 2'946,825 kilQ 
metros cuadrados, y está compuesta por 2'715,012 kil6metros 
cuadrados, que corresponden a la Zona Econ6mica Exclusiva, -
la cual se extiende h~sta las doscientas millas naQticas, y 
por 231,813 kilómetros cuadrados que corresponden al Mar Te
rritorial, así mismo, cabe señalar, que la Zona Económica E~ 

elus i va incluye 460,000 ki lómetros cuadrados de plataforma -
1 

continental , cuya pr~fundidad media es de aproximadamente de 
ciento ochenta y dos metros (Secretaría de Programación y -
Presupuesto, 1983a) . 

No obstante , con toda esta gran extensión de nuestros 
litorale s, y as í como la gran diversidad y riqueza de recur
sos pesqueros con que cuenta el país, los

1 
esfuerzos real iza

dos para su me j or aprovechamiento no han sido suficientes p~ 
ra obtener el grado de desarrollo deseado en la act i vidad 
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pesquera, ya que durante muchos años la pesca ha sido una ªf 
tividad pesquera, ya que durante muchos años la pesca ha si
do una actividad secundaria, y dependiente, prácticamente, -
de l~ mono explotaci6n del camar6n (Secretaría de Programa- 
ci6n y Presu.puesto, 1983b). 

Sin embargo, a pesar de que en los Oltimos años la ac
tividad pesquera ha manifestado algunos avances, no ha sido 
posible modificar la estructura de la explotaci6n y encauzar 
la hacia un 6ptimo rendimiento, ya que de la gran diversidad 
de recursos pesqueros con que cuenta el país, pocas especies 
son capturadas comercialmente debido a que representan altas 
ganancias en su venta al mercado exterior, ya que la mayor -
parte de la producci6n es exportada ~ En 1981 especies como 
la Anchoveta, Atún, Camar6n, Calamar, Caz6n, Mero, Mojarra, 
Osti6n, Barrilete, Sardina, Sierra y Tibur6n, aportaron cer
ca del 70% del volumen ~ c~pturado y alrededor del 75% del v~ 

lor total de la captura pesquera, en la cual el camar6n con
tribuy6 con el 49% (Secretaría de Pesca, 1982). 

Por otra parte, del total de la captura obtenida en -
los últimos años, las entidades federativas ubicadas en las 
costas del Océano Pacífico han aportado casi el 90% de la -
captura total y el 10% restante ha correspondido a los esta
dos costeros del Golfo de México y el Caribe (Secretaría de 
Pesca, op . cit.). Así mismo, los estados costeros del Pací
fico que aportaron mayor producci6n pesquera han sido: Baja 
California Norte (40 %), Sonora (32%), Baja California Sur - 
(9%) , y Sinaloa (9 %); el estado de Guerrero, área de estudio 
del presente · trabajo, s6lo ha contribuido con el 1.4% (Seer! 
taría de Pesca, 1982), Cabe señalar que es el estado coste
ro del Pacífico que cuenta con el menor número de embartaci~ 

nes de altura, s6lo catorce, de tal manera, que la mayor par 
te de su producci6n pesquera es el resultado de la pesca de 
las lagunas costeras y áreas muy cercanas a la costa, ya que 
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cuenta con un gran número de rmbarcaciones pequeñas (de cin
co a diez metros de eslora), y los organismos son capturados, 
principalmente, con redes de enmalle, agalleras, atarrayas, 
anzuelos y chinchorros playeros (Secretaría de Pesca, 1982). 

1 

Como se ve la producci6n pesquera del estado de Guerrero 
aporta muy poco a la1 producci6n total del Pacífico Mexicano, 
debido a que la mayor parte de su captura es artesanal. Que
dando ,así, d~saprovechados muchos recursos que se encuentran 
en la plataforma continental. 

Entre los recursos que están siendo subaprovechados, -
se encuentran una gran cantidad y variedad de peces demersa
les denominados comúnmente como 11 escama 11

, que son capturados 
en los arrastres camaroneros y que actualmente son desperdi
ciados, según Rosales (1976) para obtener doscientos kilogr~ 
mos de camar6n se desaprovechan alrededor de mil quinientos 
a dos mil ki1ogramos de fauna acompañante, de la cual el 70% 
corresponde a peces, de éstos algunas especies podrían ser -
aprovechadas para el consumo humano directo o bien en la in
dustrial izaci6n para harina de pescado. 

Como se observa, algunos de nuestros recursos pesque-
ros, reales o potenciales, están subexplotados y algunos ni 
siquiera · son conocidos, debido a que la mayor parte del es-
fuerzo pesquero se ha centrado en muy pocas especies, no 
aprovechándose otros recursos potencialmente explotables que 
vendrían a coadyuvar a que la pesca se diversifique, aumen-
tando así la disponibilidad de otras fuentes de alimento y -
generando más fuentes de trabajo en la industria pesquera en 
general. 

Así, con la finalidad de fundamentar estudios que per
mitan establecer y desarrollar objetivamente una pesquería -
de peces demersales que sean un recurso potencial en la Pla
taforma Continental frente a las costas del Estado de Guerre 



- 6 -

ro, la Universidad Nacional Aut6noma de México, por medio -
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y con apoyo -
del Programa Universitario de Alimentos (PUAL), desarrolla-
ron un proyecto de Prospecci6n y Evaluaci6n de los Recursos 
Pesqueros del Océano Pacífico Central de México, parte del -
cual forma parte el presente estudio. 
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O B J E T I V O S 

OBJETIVO GENERAL: 

En este trabajo se plantean los siguientes objetivos, 
con el fin de conocer la distribuci6n y abundancia de las p~ 
blaciones de peces demer~ales de la plataforma continental -
de Guerrero, accesibles a la red de arrastre. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1.- Determinar la composición de la fauna ictiol6gica 
de la plataforma continental en las costas de Guerrero. 

2.- Determinar los patrones de distribución de los p~ 

ces dem~rsales accesibles a la red de arrastre. 

3.- Estimar la biomasa (toneladas) y la densidad (No. 
de ind.) espacio-temporales de lagunas especies de peces de
mersales potencialmente explotables. 

4.- Establecer las relaciones que pudieran existir e~ 
tre la biomasa de peces demersales y algunos parámetros am-
bientales. 

5. - Conocer algunos parámetros biol6gicos de las esp~ 
cíes más fre~uentes y abundantes susceptibles a ser explota
das comercialmente ; 

a) Edad. 
b) Crecimiento. 
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A N T E C E D E N T E S 

Son pocas las investigaciones realizadas en relaci6n -
con la captura de recursos demersales en las costas del Océa 
no Pacífico, así entre los pocos trabajos que se han hecho -
destaca el realizado durante el convenio Germano-Mexicano p~ 

ra el desar r ollo de la pesca mexicana en altamar (MEXAL) en 
1974 y 1975, en el que participaron dos barcos alemanes, el 
11 BONN 11 y el 11 WESSER 11

, así como el B/I Alejandro de Humboldt 
del Instituto Nacional de Pesca. 

La Secretaría de Marina, a través de la Direcci6n Gen~ · 

ral de Oceanografía, hizo un estudio en 1977 en el Pacífico 
Sur Mexicano, comprendiendo estudios Biol6gicos, Físicos, -
Químicos y Geológicos en la plataforma continental del Itsmo 
de Tehuantepec. 

Rosales (1977), realiz6 un estudio frente a las costas 
de Sinaloa, sobre la proporci6n que hay entre el camar6n y -

la fauna de acompañamiento que se obtienen en los arrastres 
comerciales, así como el porcentaje de la captura total de -
la Ictiofauna más abundante. 

Ehrhardt, et al (1982), r ealiz6 un estudio sobre los -
recursos de peces demersales, que ocurren en la Costa Occi-
dental de la Península de Baja California, obteniéndose alg~ 
nos resultados acerca de la distribuci6n y abundancia de ~-

esos recursos. Grande Vidal (1982), realiz6 una evaluaci6n -
de los recursos de peces demersales en el Golfo de Califor--

. nia, frente a l as costas de Sonora y Naya r it. 

Por lo que r especta a las costas de Guerrero, existen 
mu y pocos trabajos realizados en la plataforma continental, 
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y éstos s6lo constan de una lista sistemática de la ictiofa~ 

na que ocurre en el área, tal es el caso del trabajo de Ramf 
rez y Paez (1965). El resto de los estudios han sido realiz! 
do principalmente en las lagunas costeras, entre los más im
portantes llevados a cabo en dichas lagunas de el Pacífico -
destacan: Zooplancton (Martínez-Guerrero, 1978); Geología -
(Lankford, 1974), (Lankford, R.R., Gutiérrez-Estrada y Ca--
rranza, E.A., 1975); Moluscos (Villarroel, M., 1975 y 1976); 
Ictiología (Amezcua-Linares, 1977), (Ramírez-Granados, 1952), 
(Yañez-Arancibia, A., 1974) y (Yañez-Arancibia, A., 1978). 
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AREA DE ESTUDIO 

GEOGRAFIA: 

La zona costera del Estado de Guerrero, se extiende en 
una longitud en línea recta de 420 kilómetros, y aproximada
mente en 500 kilómetros en línea desarrollada, y va desde la 
desembocadura del Río Balsas, en el límite norte con el est~ 

do de Michoacán a los 17°54' de latitud norte y 102°12' de -
longitud oeste, hasta Punta Maldonado, en el límite sur con 
el estado de Oaxaca a los 16º15' de latitud norte y 98°30' -
de longitud oeste (Fig. 1). La mayor parte de la costa se -
caracteriza por el litoral lagunar, aunque también presenta 
algunas zonas rocosas y algunas llanuras de bajo relieve 
(Anónimo, 1977). 

La plataforma continental, tiene una profundidad máxi
ma de 180 metros y su anchura es muy pequeña y variable, 
siendo ésta de 15 kilómetros frente al río Papagayo y 5 kilQ 
metros en la frontera Michoacán-Guerrero y en las cercanías 
de Melchor acampo y Petatlan en el oeste de Guerrero. La ter 
minaci6n de la plataforma continental es irregular frente a 
las cercanías de Zihuatanejo y Acapulco, con fondo rocoso y 
relieve vertical variable, esta superficie se torna más regQ 
lar en áreas con planicies costeras como es entre Puerto Mar 
quez y la Laguna de Chautengo (Lankford, 1974). 

CLIMA: 

Toda el área costera de Guerrero presenta un clim~ tro 
pical sub-húmedo del tipo Aw, con lluvias en verano y sequías 
en invierno (García, 1973). La variación anual de temperatQ 
ra no excede los 5ºc. En la época de lluvias, los vientos --
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predominantes son del SE, y durante la época de secas domi-
nan los vientos del NO. La precupitaci6n pluvial más impor
tante ocurre entre mayo y octubre, durante la presencia de -
los vientos marinos del SE. 

HIDROGRAFIA: 

Las cuencas fluviales más grandes e importantes con -
que cuenta el estado de Guerr~ro son los rfos: Balsas, Papa
gayo y Ometepec, que son los que descargan directamente al -
mar, mientras que el resto de las cuencas son pequeftas y de~ 

cargan directamente en las lagunas costeras. Estos rfos pre
sentan un ciclo anual de descarga en la época de lluvias y -

secándose en gran parte de los meses de intensa sequfa. 
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MATERIAL Y METODOS 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 

Se efectuaron un total de sesenta y siete arrastres a 
lo largo de la plataforma continental frente a las costas de 
Guerrero, durante tres campañas oceanográficas, las que se -
efectuaron de la siguiente manera: 

Crucero I del 11 al 27 de febrero de 1982, 21 arrastres (Fig. 2). 
Crucero II del 15 al 23 de abril de 1982, 29 arrastres (Fig. 3). 
Crucero III del 13 al 19 de enero de 1983, 17 arrastres (Fig. 4). 

Las colectas se efectuaron a bordo del B/0 "El Puma", 
el cual tiene las siguientes características: 50 metros de -
eslo~a, 10.3 metros de manga, 5 metros de calado máximo y --

1050 toneladas métricas de desplazamiento, el sistema de pr~ 

pulsi6n principal es un motor de 1800 H.P. a 8000 r.p.m. 

Los lances tuvieron una duraci6n de treinta minutos de 
arrastre efectivo, a una velocidad promedio de 2.5 nudos, el 
equipo de cubierta utilizado para los arrastres fueron: un -
Winche de accionamiento hidráulico con capacidad de ocho to
neladas, una red de arrastre camaronera de ochenta pies 
(24.4 metros) de largo, setenta pies (21.3 metros) de ataque 
o abertura de la boca, 1 3/4 de pulgada (4.4 cm) de abertura 
de la malla en la alas y 1 1/2 de pulgada (3.8 cm) de abertu 
ra de la malla en el copo. La captura de la red de cada est! 
ci6n fue preclasificada, procesada en su totalidad y fijada 
en formalina al 10% neutralizada previamente con Borato· de -
Sodio. 

En cada estaci6n de colecta se tomaron muestras de 
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agua con botellas Nisskin, tomándose al mismo tiempo la tem
peratura _con term6metros reversibles graduados a una escala 
de O a 50ºc, con una precisi6n de O.lºc. La salinidad fue -
medida con un salin6metro de. inducci6n Beckman modelo R57-C 
de lectura directa con escala de O a 50 partes por mil y tem 
peratura compensada. El oxfgeno disuelto fue determinado por 
el método qufmico modificado de Winckler. La profundidad fue 
medida con una ecosonda, la transparencia con un disco de 
Secchi y los sedimentos fueron tomados con una draga tipo -
Smith-Mc Entire. 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO: 

En el laboratorio los peces fueron reetiquetados y pr~ 
servados en alcohol metílico al 70%. La determinaci6n de los 
organismos fue hecha con métodos convencionales, empleando -
la literatura básica de Jordán y Evermann (1896-1900); Meek 
y Hildebrand (1923-1928), Norman (1934), Rosenblatt y John-
son (1974) y otros. 

DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA: 

Los muestreos hechos sobre una gran poblaci6n puede -
traer problemas de cuantificaci6n, así, para simplificar los 
muestreos el procedimiento de estratificaci6n da sustancial
mente mayor precisi6n, pues reduce la varianza, ya que ésta 
dentro de un estrato es menor que para toda el área estudia
da (Gulland, 1975). 

Así, con el fin de obtener una mejor estimaci6n de la 
biomasa de las especies más abundantes y que actualmente no 
forman parte de la fauna demersal capturada comercialmente, 
se dividi6 el área de estudio, con fines puramente estadísti 
cos, tres sub-áreas: Costa Grande A, Costa Grande By Costa 
Chica, así mismo cada subárea se dividió en dos estratos, --
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SUBAREA 

Costa Grande A 
(O a 50 metros) 

Costa Grande A 
(50 a 100 metros) 

Costa Grande B 
(O a 50 metros) 

Costa Grande B 
(50 a 100 metros) 

Costa Chica 
(O a 50 metros) 

Costa Chica 
(50 a 100 metros) 

AREA TOTAL 

AREA 
(KM. ) 

608.3 

378.6 

264.2 

282.8 

613.2 

696.3 

2,843.4 

PORCENTAJE 

21. 4% 

13.3% 

9.3% 

9.9% 

21. 6% 

24.5% 

100.0% 

AREA SUPERFICIAL (KM 2) DE CADA SUBAREA EN QUE SE 

DIVIDIO LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE GUERRERO. 
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con respecto a la profundidad, un estrato de O a 50 metros y 

otro de 50 a 100 metros. El área muestreada fue de 2,843 km 2, 
aproximadamente, correspondiendo el 64% del área total de la 
plataforma continental de Guerrero (Tabla 1). 

La estimaci6n de la biomasa de los recursos demersales, 
se realiz6 mediante el método de área barrida descrita por -
Alverson y Pereyra (1969). Para esto se estima un ~ndice de 
abundancia relativa (CPUE}, para cada subárea y estrato. 

A) CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO. 

donde: 

w = 
D = 
; = 
j = 
k = 

CPUEijk = 
w. 'k l J 

D •. 
l J 

peso de captura (kg.). 
distancia del arrastre 
subárea. 
es tac iº6n. 
especie. 

( km. ) . 

B) CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO PROMEDIO. 
~ j=l CPUEijk 

CPUEik = 

= 
~ . l (CPUE. 'k J = l J 

- )2 CPUEik 

n (n 1 - 1) 

donde: 

namero de arrastres sucesivos en la subárea t. 
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C) ESTIMACION DE .LA BIOMASA POR ESPECIES PARA CADA SUBAREA. 

~ 

=( 
A. 

) CPUE; k 6ik 
l 

-p 

~ 

= ( 
A. 

) VAR VAR 6ik 
l 

CPUEik -p 

donde: 

Bik = Biomasa Estimada en la subárea i y la especie k. 

A. = Area total de cada subárea i. 
l 

-p = Area efectiva de barrido. 

D) ESTIMACION DE LA BIOMASA POR ESPECIES PARA EL AREA TOTAL 
ESTUDIADA. 

"' I: "' 6tk = 6ik i=l 

"' L. "' VAR 6tk = VAR Bik 
i=l 

donde: 

" Btk = Biomasa estimada para el área total y la especie k. 

E) INTERVALOS PARA LIMITES DE CONFIANZA PARA LA ESTIMACION -
DE LA BIOMASA. 

+ t 

donde: 

ne = número efectivo de grados de libertad. 
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[~ (fl VAR CPUEijk) ]2 

ne = i=l 
f 2 2 ¿ (VAR CPUE .. k) 

i = 1 1 1 J 

n - 1 

donde: 

f = 
ni 

N. = número total posible de estaciones de muestreo. 
1 

ni = número real de estaciones muestreadas. 

f) ESTIMACION DE LA DENSIDAD (NO. DE INDIVIDUOS) EN LA POBLA 
CION POR ESPECIES PARA CADA SUBAREA. 

La estimaci6n del número de individuos dentro de cada 
subárea se obtuvo dividiendo el peso de la biomasa estimada 
entre el peso promedio por individuo. 

= 

donde: 

.... 
número pik = estimaci6n del de individuos. 

"' estimaci6n de la biomasa especie. Bik = por 

wik = peso promedio por individuo. 

El peso promedio por individuo dentro de cada subárea 
se calcul6 a partir de la siguiente ecuaci6n: 

2: w i j k 
wik = j = 1 

L. N .. k 
j = 1 l J 
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donde: 

w .. k 
1 J 

= "Peso observado de la captura. 

N .. k = No. de individuos dentro de captura. 
1 J 

ni = No. de estaciones. 

g) CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LOS DATOS OBTENIDOS CON EL 
METODO EXPUESTO ANTERIORMENTE. 

Las condiciones y limitaciones son aquellas inherentes 
al método de evaluaci6n empleado y al arte de pesca utiliza
do. Así, para que la metodología aplicada resulte válida, se 
debe suponer lo siguiente: 

1.- Los valores de captura por unidad de esfuerzo es-
tán en función de la densidad de una poblaci6n en el área de 
estudio, de tal manera que los cambios observados en la cap
tura por unidad de esfuerzo (CPUE), reflejan cambios en la -
densidad. 

2.- Los recursos estudiados no realizan migraciones du 
rante el tiempo en que se llevó a cabo el estudio. 

3.- La configuración del arte de pesca empleado se man 
tiene sin cambio. 

Las limitaciones están en función, fundamentalmente, -
con el arte de pesca empleado. Así, los efectos de selectivi 
dad y escape hacen que las biomasas estimadas se refieran al 
intervalo de longitudes retenidas por la red para una espe-
cie dada (Enrhardt et al, 1980). 
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RELACION ENTRE LA BIOMASA Y ALGUNOS PARAMETROS FISICO-QUIMICOS. 

Con el fin de establecer las relaciones que puedan --
existir entre la biomasa y el oxígeno, temperatura, salini-
dad y la profundidad, se realizaron una serie de Análisis de 
Regresi6n Simple, en primera instancia, y después un Análi-
sis de Regresión Múltiple, programa 20: Multiple Regression 
Analysis: Subprogram regression, propuesto por Jae-On Kim y 
Frank J. Kohout (1980). Este programa da los resultados de -
los coeficientes de correlaci6n simple (R) y múltiple (r), -
éste valor indica la dirección de la relación, ya sea positl 
va o negativa, mientras que el valor absoluto indica la fuer 
za o intensidad relativa de la relación entre la variable de 
pendiente y las independientes, el coeficiente de determina
ción (r2 ) indica la proporción de la variación entre la va-
riable dependiente y las independientes, es decir, indica -
que proporción es explicada por la regresión, esto tiene una 
interpretación más clara que el coeficiente de correlación. 
Así mismo, el programa ofrece una prueba de bondad del ajus
te de la ecuación de regresión, para evaluar la exactitud de 
la ecuación de predicción, es decir, evalúa sí la relación -
lineal es estadísticamente significativa. La prueba empleada 
es la de F, cuya hipótesis nula H =O indica una no relación 
entre la variable dependiente y las independientes, y la hi
p6tesis alterna H ~ O indica que si hay relación entre las -
variables consideradas en el estudio, la ecuación de dicha -
prueba es: 

F = ssreg/k 

ssres/N-K-1 

donde: 

ssreg =suma de cuadrados explicada por la ecuación de regr~ 

sión. 
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SSres =suma de cuadrados no explicada por la ecuaci6n de re 
gresi6n (residual). 

K = Número de variables independientes en la ecuaci6n. 
N = Tamaño de la muestra. 

La relaci6n está distribuida, aproximadamente, como la 
distribuci6n de F, con grados de libertad K y N-K-1. 

EDAD Y CRECIMIENTO. 

Existen varios métodos para determinar la edad en los 
peces, y por la manera de hacerlo se pueden dividir, princi
palmente, en directos e indirectos. Los primeros utilizan al 
gunas partes duras del cuerpo de los pece~ para determinar -
la edad, tales como, escamas, oto~itos, vertebras, etc., y -
los segundos se basan principalmente en la distribuci6n de -
las frecuencias de tallas. 

En este trabajo, se utilizaron los métodos propuestos 
por Petersen (1982) y Cassie (1954) para la determinación de 
la edad (ambos son métodos indirectos). El método de Peter-
sen se basa, principalmente, en el hecho que los organismos 
se reproducen anualmente y que la progenie tiene una tasa de 
crecimiento uniforme, por lo que una distribución de Frecuen
cias de tallas de una muestra de la población, exhibirá una 
moda para cada clase o grupo de edad, para lo cual se requi~ 
ren medidas de longitud de una gran cantidad de peces y que 
exista poco traslapamiento en los tamaños de peces de grupos 
adyacentes, estos requerimientos se encuentran, usualmente, 
en las clases de edad más j6venes. 

El método de Cassie (1954), a diferencia de el método 
de Petersen, considera las frecuencias relativas acumuladas 
de las . tallas presentes, esos valores se grafican en papel -
probabilidad, sobre el cual, la curva de cada moda o grupo -
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de edad se convierte en una línea recta (Harding, 1949). En 
el papel probabilidad es posible localizar los valores de 
traslapamiento de los grupos modales adyacentes, basándose en 
una deflexi6n y cambio brusco en la pendiente de la curva de 
frecuencias acumulada y tomando el promedio de los valores -
de sobreposici6n se obtiene la longitud de la clase de edad 
comprendida entre ellos. 

Una vez conocidos los valores de las clases de edad, -
se calculó el valor de la longitud infinita (L0<. ), utilizan
do en este caso, el método gráfico de Ford-Walford, esto es, 
se traza primero una recta que parta del origen con pendien
te igual a 1, el punto de intersecci6n de ésta con la recta 
de crecimiento Lt + 1 contra Lt da la longitud infinita. El 
fundamento de este método estriba en que el punto de inter-
secci6n marca el momento en que la tasa de crecimiento ha c~ 

sado por completo, ya que Lt + 1 es igual a Lt' y la longi-
tud ha llegado a su valor asint6tico y por lo tanto ha alean 
zado la longitud máxima (Bagenal, 1978). 

La L~, se obtuvo usando, también el método analítico -
de Ford-Walford, a partir de la siguiente ecuaci6n: 

X = a = L~ 
(1-b) 

que se obtiene al igualar la recta de crecimiento con la rec 
ta que parte del origen. 

Biol6gicamente hablando, los datos de edad y crecimien 
to presentan un aspecto descriptivo muy interesante, sobre -
todo cuando se compara con otros especies. La relevancia de 
estos estudios radica en su utilidad en el análisis del' ren
dimiento de las poblaciones, es decir, en el aumento en peso 
o en longitud por unidad de tiempo, y en su aplicación en la 
evaluaci6n de las pesquerías, que se basa en la comparaci6n 
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del peso ganado por la población debido al crecimiento, y el 
perdido por la mortalidad (Gulland, 1971). 

De esta forma, entendiendo el crecimiento como el au-
mento en longitud o peso por unidad de tiempo, adquiere ma-
yor importancia cuando es definido por un modelo matemático. 
El modelo más utilizado en biología pesquera es el propuesto 
por van Bertalanffy (1938), y su expresión matemática es: 

donde: 

L~= longitud máxima o infinita que puede alcanzar la espe

c i e . 
K = tasa a la cual la curva de crecimiento se acerca a su 

valor asintótico. 
t 0 = tiempo hipotético al cual la longitud es cero, sí el -

crecimiento siempre sigue según la expresión anterior. 

Para obtener las constantes del modelo de crecimiento, 
una vez obtenida la L~ se lineariza el modelo de van Berta-
lanffy y mediante una regresión de: 

L 
1 n = kt 0 - kt 

L 

se obtienen los valores de k y t 0 , teniéndose así todas las 
constantes del modelo, pudiéndose calcular entonces la curva 
de crecimiento. 
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R E S U L T A D O S 

l . COMPOSICION DE LA IC TIOFAUN A. 

De los sesenta y siete arrastres que se realizaron du
rante los tres cruceros fueron ana li zados un total de 48,946 
individuos, los cuales se id entifi caron: dos clases, dos di
visiones, seis superórdenes, catorce órdenes, veinte subór
denes, cuarenta y seis fa milias, ciento uno géneros y ciento 
cuarenta y uno es pecies. 

La ord enación sistemática sigue parcialmente el crite
rio de Berg (1940) , para categorías genéricas y específicas, 
y el criterio de Gr eenwood e t al (1966), para categorías su
pragenéricas. Quedando depos i tada una colección de referen- 
cia en el Laborator i o de Ictiología y Ecología Estaurina del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limno l ogía . 

1.1. LISTA SISTEMATICA DE LA ICTIOFAUNA. 

A. CLASE: Chondreichthyes. 
Subclase: Elasmobranchii. 

Orden: Lamniformes. 
Familia: Galeidae. 

Género: Mustelus Cuvier, 1817. 
Mustelus l unnulatus Jordan y Gilbert, 1882. 

- · 
Género: Rhizoprionodon Whitley, 1929. 

Rhizoprionodon longurio (Jordan y Gilbert, 

1882 ) 

Orden: Ra j iiformes . 

Fa milia: Rhi noba ti dae . 
Género: Rh i noba t os Bloch y Schneider, 1801 . 
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Rhinobatos glaucostigma (Jordan y Gilbert, 
1883). 

Género: Zapterix Jordan y Gilbert, 1880. 
Zapterix exasperata (Jordan y Gilbert, 
1880). 

Familia: Torpedinidae 
Género: Diplobatis Bigelow y Schroeder, 

Diplobatis ommata (Jarcian y Gilbert, 
1889). 

Género: Narcine Henle, 1834. 
Narcine entemedor Jordan y Starks, 1895. 
Narcine vermiculatus Breeder, 1928. 

Familia: Rajidae 
Género : Raja Linnaeus, 1758. 

Raja inornata Jordan y Gilbert, 1880. 
Familia: Urolophidae. 
Género: Urolophus Muller y Henle, 1838. 

Urolophus halleri (Cooper, 1863). 
Urolophus sp. 

Género: Urotrygon Gill, 1863. 
Urotrygon nebulosus (Garman, 1885). 
Urotrygon mundus (Gill, 1863). 
Urotrygon asterías (Jordon y Gilbert, 1882 ) . 
Urotrygon sp. 

B. CLASE: Osteichthyes. 
Infraclase: Teleostei. 
División I : Taenio paedia. 

Superorden: Elopo morph a. 
Orde n : Elo piformes. 

Suborden: Albuloid e i 
Fa milia: Albulid ae. 
Género: Albula Gr onow, 1763 . 

Albula vu~ (Linnaeus, 1758). 



Or de n : An gui l li forme s . 

Su bo r den: An gui l lo i dei . 

Fam i lia: Muraen i da e. 

Géner o : ~!' a e n a L i n n a e u s , l 7 5 8 . 

Mu r aen a al bi outt a Hi l de bran d, 1946. 
Gé ne r o: Gi mn ot or ax Bloch, 1795 . 

Gimn ot orax pana me nsi s ( Ste indachne r , 1876 ) . 
Famil i a : Con gridae 

Gén ero: Ar io s oma Swain s on , 1838 . 

Ari oso ma pr or i ge ra (G i l be r t, 1891) 
Famil i a : Ophic ht hi da e. 

Género : Ophich t hu s Thunb er g y Ahl , 1789. 

Ophicht hus tr is e r ia l i s (Kaup , 1856). 

Ophich t hus zop hochir ( J o r dan y Gilbert, 

1881). 

Supero r den : Clupeo mo r pha. 

Orde n : Clupe i forme s . 

Sub o r den : Clupeo id e i . 

Fa mil ia: Clu peid ae . 

G é n e ro : Q2J__ i s t h o n e_ m a G i l l , 1 8 6 l. 

Opl istho nema l ibe r t ate (Gunther, 1866). 

Género: E_ i i os teo st o_ma No rm an, 192 3 . 

Pli s t oeo sto ma lut i pinnís ( Jordan y Gilbert, 

18 81 ) . 

Género: Ophi st hopt erus Gi 11 , 186 1 . 

Oph i stho pt erus macro 22 ( Gunther, 1866) . 

Familia : En gra ulid ae. 

Género: Anchoa Jord a n y Ever mann, 1927. 

Anchoa isc ha na ( J arci an y Gi lbe rt , 1882). 

Anchoa a r enfcola ( Mee k y Hi ldebrand, 1923 ) . 

Género: Cetengraul i s Gunt her , 1868 . 

Cetengraulis mystice tus (G unther, 1868 ) . 
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Divisi6n III:Euteleostei. 
Superorden: Protacanthopterygii. 

Orden: Salmoniformes. 
Suborden: Myctophoidei. 
Familia: 
Género: 

Synodontidae. 
Synodus Bloch y Scheneider, 1801. 
Synodus scituliceps Jordan y Gilbert, 1881. 
Synodus evermanni Jordan y Bollman, 1889. 

Superorden: Ostrariophysii. 
Orden: Siluriformes. 

Familia: Ariidae. 
Género: Bagre Oken, 1817. 

Bagre panamensis (Gill, 1863). 
Género: Galeichthys Cuvier.Y Valenciennes, 1840. 

Género: 

Galeichthys peruvianus Lutken, 1874. 
Galeichthys dasycephalus (Gunther, 1868). 
Galeichthys seemani (Gunther, 1864). 
Netuma Bleeker, 1858. 
Netuma platypogon (Gunther, 1868). 

Superorden: Paracanthopterygii. 
Orden: Batrachoidiformes. 

Familia: Batrachoididae. 
Género: Porichthys Girard, 1854. 

Porichthys notatus Girard, 1854. 
Género: Batrachoides Lacépéde, 1800. 

Batrochoides sp. 

Orden: Lophiiformes . 
Suborden: Lophioidei . 

Familia: Lophiidae. 
Género: Lophiomus Gill, 1882 . 

Lophiomu s setige rus (Vahl, 1797) . 
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Suborden: Antennarioidei. 
Familia: 
Género: 

Familia: 
Género: 

Antennariidae. 
Antennarius Lacépéde, 1798. 
Antennarius avalonis Jordan y Starks, 1907. 
Ogcocephalidae. 
Zalieutes Jordan y Evermann, 1895. 
Zalieutes elater (Jordan y Gilbert, 1881). 

Orden: Gadiformes. 
Suborden: Gobioidei. 

Familia: Bregmacerotidae. 
Género: Bregmaceros Thompson, 1840. 

Bregmaceros longipes Garman, 1899. 
Suborden: Ophiodioidei. 

Familia: Ophidiidae. 
Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Familia: 
Género: 

Lepophidium Gill, 1863. 
Lepophidium microlepis (Gilbert, 1890). 
Brotuloides Robins, 1961. 
Brotuloides emmelas (Gilbert, 1890). 
Chilara Jordan y Evermann, 1895. 
Chilara taylori (Girard, 1858). 
Otophidium Gill, 1885. 
Otophidium scripsi Hubbs, 1916. 
Brotulidae. 
Brotul.a Cuvier, 1829. 
Brotula clarkae Hubbs, 1944. 

Superorden: Acanthopterygii. 
Orden: Gasterosteiformes. 
Suborden: Aulostomoidei. 
Familia: Fistulariidae. 
Género: Fistularia Linaeus, 1758. 

Fistularia corneta Gilbert y Starks, 190 4. 

0 Suborden: Syngnathoidei. 
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, Familia: Syngnathidae . 
• Género: Hippocampus Rafinesque, 1810 

, Hippocampus ingens Girard, 1858. 

Orden: Scorpaeniformes 
Suborden: Scorponoidei. 

Familia: Scorpaenidae. 
Género: Scorpaena Linnaeus, 1758. 

Scorpaena mystes Jordan y Starks, 1895 
Scorpaena russula Jordan y Bollman, 1899. 
Scorpaena sonorae Jenkins y Evermann, 1888 . 

Familia: Triglidae. 
Género: Bellator Jordan y Evermann, 1895. 

Bellator xenisma Jordan y Bollman, 1889 
Género: Prionotus Lacépéde, 1802. 

Género: 

Familia: 
Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Prionotus birostratus Richardson, 1845. 
Prionotus stephanophris Lockington, 1880 
Prionotus quiecens Jordan y Bollman, 1889. 
Prionotus albirostris Jordan y Bollman, 1889 
Prionotus horrens Richardson, 1843. 
Peristedion Lacépede, 1802. 
Peristedion sp. 
Serranidae. 
Epinephelus Bloch, 1793. 
Epinephelus analogus Gil l , 1863 
Epinephelus nigritus (Holbrook, 1856) 
Epinephelus ni vea tus (Cuvier y Valenciennes, 
1828). 
Epinephulus acanthistius (Gilbert, 1891) 
Alphestes Bloch y Schneider, 1801 
Alphestes multiguttatus (Gunther, 1866) 
Diplectrum Holbrook, 1855 
Diplectrum macropoma (Gunther, 1864) ' 
Diplectrum eumelum Rosemblatt y Johnson, 

1974. 
Rypticus Cuvier, 1829 



- 33 -

Rypticus nigripinnis Gill, 1861. 
Familia: Priacanthidae. 
Género: Pristigenys Bleeker, 1869. 

Pristigenys serrula (Gilbert, 1890). 
Familia: Apogonidae. 
Género: Apogon Lacépéde, 1802. 

Apogon parri Breder, 1936. 
Familia: Carangidae. 
Género: Seriola Cuvier, 1829. 

Seriola mazatlana Steindachner, 1876. 
Género: Selar Bleeker, 1850. 

Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793). 
Hemicaranx Bleeker, 1862. 
Hemicaranx leucurus (Gunther, 1864). 
Caranx Lacépéde, 1802. 
Caranx vinctus Jordan y Gilbert, 1881. 
Caranx caballus Gunther, 1869. 
Citula Cuvier, 1817. 
Citula dorsal is (Gill, 1863). 
Vomer Cuvier y Valenciennes, 1833. 
Vomer declivifrons Meek y Hildebrand, 1925. 
Selene Lacépéde, 1803. 
Selene brevoorti 
Chloroscombrus Girard, 1858. 
Chloroscombrus orgueta Jordan y Gilbert, 
1862. 

Género: Trachinotus Lacépéde, 1802. 
Trachinotus paloma Jordan y Starks, 1895. 

Género: Alectis Rafinesque, 1815. 
Alectis ciliaris (Bloch, 1868). 

Familia: Lutjanidae. 
Género: Lutjanus Blo c h, 1790. 

Lutjanus 9 rgenti v entri ~ (Peters, 1869 ). 
Lutjanus gut attus (Steindachner, 1869 ) . 
Lutjanus col orado (Jarcian y Gi lbe r t, 188 1). 



Familia: 
Género: 

Género: 
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Gerridae. 
Eucinostomus Baird y Girard, 1854. 
Eucinostomus dovii (Gill, 1863). 
Eucinostomus gracilis (Gill, 1862). 
Eucinostomus sp. 1 
Eucinostomus sp. 2 
Diapterus Ranzani, 1840. 
Diapterus per~vianus (Cuvier y Valenciennes, 
1830) . 

Familia: Haemulidae. 
Género: Anisotremus Gill, 1861. 

Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Familia: 
Género: 

Género: 

Género: 

Anisotremus dovii (Gunther, 1864). 
Anisotremus interruptus (Gill, 1861) 
Conodon Cuvier y Valenciennes, 1830. 
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758) 
Pomadasys Lacépéde, 1803. 
Pomadasys leuciscus (Gunther, 1864). 
Pomadasys panamensis (Steindachner, 1875). 
Pomadasys braniki (Steindachner, 1879). 
Orthopristis Girard, 1859. 
Orthopristis chalceus (Gunther, 1869). 
Orthopristis reddingi Jordan y Richardson, 
1895. 
Xenichthys Gill, 1863. 
Xenichthys xanti Gill, 1863. 
Haemulon Cuvier, 1829 . 
Haemulon flaviguttatum (Gill, 1862). 
Scianidae. 
Isopithus Gill, 1862. 
Isopisthus remifer Jordan y Gilbert, 1881. 
Cynoscion Gill, 1854. 
Cynoscion reticulatus (Gunther, 1869)'. 
Cynoscion phoxocephalus Jordan y Gilbert, 
1881. 
Larimus Cuvier y Valenciennes, 1830. 



Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Género: 

Género: 
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Larimus acclivis Jordan y Bristol, 1898. 
Larimus pacificus Jordan y Bollman, 1889. 
Elatarchus Jordan y Evermann, 1895. 
Elatarchus archidium (Jordan y Gilbert, 
1881). 
Stellifer Oken, 1817. 
Stellifer furthuii (Steindachner, 1875). 
Stellifer ericimba (Hildebrand, 1946). 
Stelljfer pizarroensis (Hildebrand, 1946). 
Ophioscion Gill, 1863. 
Ophioscion imiceps (Jordan y Gilbert, 1881). 
Sciena Jordan, 1886. 
Sciena deliciosa (Tchudi, 1846). 
Umbrina Cuvier, 1817. 
Umbrina xanti Gill, 1862. 
Menticirrhus Gill, 1861. 
Menticirrhus panamensis (Steindachner, 1875). 
Menticirrhus elongatus (Gunther, 1864). 

Género: Micropogonias Cuvier y Valenciennes, 1830. 
Micropongonias altipinnis Gunther, 1864. 

Familia: Mullidae. 
Género: Pseudopeneus Cuvier, 1829. 

Pseudopeneus grandisguamis Gill, 1864. 
Pseudopeneus dentantus Gill, 1863. 

Familia: Ephippidae. 
Género: Chaetodipterus Lacépéde, 1803. 

Chaetodipterus zonatus (girard, 1858). 
Familia: Chaetodontidae. 
Género: Chaetodon Linnaeus, 1758. 

Chaetodon humeralis (Gunther, 1860). 

Género: Pomacanthus Lacépéde, 
Pomacanthus zonipectus Gill, 1862. 

Familia: Poma cantrid ae. 
Género: Chromis Cuvier, 1815. 

Chromi s atrilobatus (Gi l l , 1862). 
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Suborden: Mugiloidei. 
Familia: 
Género: 

Suborden: 
Familia: 
Género: 

Mugilidae. 
Mugil Linnaeus, 1758. 
Mugil curema (Cuvier y Valenciennes, 1836). 

Polynemoidei. 
Polynemidae. 
Polydactylus Lacépéde, 1803. 
Polydactylus aproximans Lay y Bennete, 1839. 
Polydactylus opercularis (Gill, 1863). 

Suborden: Gobioidei. 
Familia: Gobiidae. 
Género: Bollmania Jordan, 1889. 

Bollmania chlamydes Jordan, 1889. 

Suborden: Scombroidei. 
Familia: Trichiuridae. 
Género: Trichiurus Linnaeus, 1758. 

Trichiurus nitens (Garman, 1899). 

Suborden: Stromatoidei. 
Familia: Stromatoidae. 
Género: Prepilus Cuvier, 1800. 

Prepilus palometa (Jordan y Bollman, 1889 ) . 

Orden: Pleuronectiformes. 
Suborden: Pleuronectoidei. 

Familia: Bothidae. 
Género: Paralichthys Girard, 1859. 

Género: 

Paralichthys woolmani Jordan y Will i ams, 
1896. 
Ancylopsetta Gill, 1864. 
Ancylops~tta dendríti ca (Gilbert, 1890) . 
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Género: Syacium Ranzani, 1840. 
Syacium ovale (Gunther, 1864). 
Syacium latifrons (Jordan y Gilbert, 1881). 

Género: C:tclopse.ttaGill, 1888. 
Cycl9psettaquerna (Jordan y Bollman, 1889). 

Género: Citharichthys Bleeker, 1862. 
Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann, 
1888. 

Género: Etropus Jordan y Gilbert, 1881. 
Etropus crossotus Jordan y Gilbert, 1881. 

Género: Engyophrys _Jo.rdan y Bol lman, 1889 .. 

Género: 

Género: 

Engyophrys sancti-laurenti Jordan y Bollman, 
1889. 
Monolene Goode, 1880. 
Monolene dubtosa Garman, 1899. 
Bothus Rafinesque, 1810. 
Bothus constellatus (Jordan y Goss, 1889). 

Suborden: Soleodei. 
Familia: Soleidae. 
Género: Achirus Lacépéde, 1803. 

Achirui fonsecensis (Gunther, 1862). 
Achirus scutum (Gunther, 1872). 

Familia: Cynoglossidae. 
Género: Symphurus Rafinesque, 1810. 

Orden: 
Suborden: 

Familia: 
Género: 

Género: 

Symphurus elongatus (Gunther, 1869). 

Tetraodontiformes. 
Balistoidei. 
Balistidae. 
Balistes Linnaeus, 1758 
Balistes polylepis Steindachner, 1876. 
Balistes naufragium Jordan y Starks, 1896. 

Alutera Cuvier, 1817. 
Alutera scripta (Osbeck, 1765). 



Suborden: 
Familia: 
Género: 

. Familia: 
Género: 

Género: 

- 38 -

Tetraodontoidei. 
Tetraodontoidae. 
Sphoeroides Lacépéde, 1798. 
Sphoeroides angusticeps (Jenyns, 1842). 
Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842). 
Diodontidae . 
Diodon Linnaeus, 1758. 
Diodon hystrix Linnaeus, 1758. 
Chilomycterus Bibron, 1846. 
Chilomycterus californiensis Eigenmann, ( 
1891. 
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2.- PARAMETROS FISICOS-QUIMICOS 

Se presentan a continuaci6n los resultados obtenidos -
durante los tres cruceros realizados, para cada uno de los -
parámetros ambientales que se consideraron en este estudio, 
haciendo notar que s6lo se tomaron en cuenta los valores ob
servados en la parte más inferior de la columna de agua. 

2.1. TEMPERATURA ºC (Fig. 5) 

COSTA GRANDE A. 

Durante el crucero I, se puede ver que la máxima temp~ 

ratura fue de 27.69ºC (estación 1) y la mínima de 14.45ºC -
(estaci6n 6); en el crucero II, la máxima temperatura corres 
pondi6 a la estaci6n 4, siendo ésta de 27.66ºC y la mínima -
de 14.0lºC en la estación 6; en el crucero 111, la temperat~ 
ra vari6 desde 27.89ºC (estación 4) hasta 23.49ºC (estaci6n 
6) máxima y mínima respectivamente. 

COST~ GRANDE B. 

Esta subárea no fue muestreada durante el crucero I. -
Durante el crucero II, la máxima temperatura observada fue -
de 26.8ºC (estaci6n 13), y la mínima de 14.52ºC (estación --
18); para el crucero III, la temperatura oscil6 desde una má 
xima de 27.62ºC (estación 13), hasta una mínima de . 23.49ºC -
(estación 15). 

COSTA CHICA. 

En el crucero I, el valor máximo observado fue de · ---
27. 7ºC (estación 28) y el mínimo de 15.74ºC (estación 24); -
durante el crucero II, la temperatura varió desde un má ximo 
de 26.61ºC (estación 28) hasta un mínimo de 13.96 º C (est2---
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ci6n 30); en el crucero III, se observ6 una temperatura máxi 
ma de 28.12ºC (estaci6n 25) y una mínima de 25.3ºC (estación 
24). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el comportamie~ 

to de la temperatura en cada uno de los estratos en que se -
dividi6 el área, muestra un decremento en sus valores canfor 
me se alejaba de la costa y aumentaba la profundidad, de tal 
forma que las estaciones más cercanas a la costa si~mpre pr! 
sentaron las temperaturas más altas y las más bajas en las -
estaciones más alejadas de la costa. Durante el crucero III, 
los valores de la temperatura se mantuvieron bastante altos, 
comparados con los observados en los dos cruceros anteriores, 
aún en las estaciones más profundas. 

2.2. SALINIDAD 0/00 (partes por mil) (Fig. 6). 

COSTA GRANDE A. 

En el crucero I, se observó un valor máximo de 34.717 
0/00 (estación 6) y un mínimo de 34.036 0/00 (estaci6n l); -
durante el crucero II, la máxima salinidad fue de l4~943 0/00 
(estaci6n 6) y la mínima de 34.240 0/00 (estaci6n 4); para -
el crucero III, se obtuvo un valor máximo de 34.45 0/00 (es
tación 6) y una mínima de 33.52 0/00 (estación 7). 

COSTA GRANDE B. 

Durante el crucero I no fue muestreada esta subárea. -
En el crucero II, se observó un valor máximo de 34.955 0/00 
(estación 18) y un mínimo de 34.424 o/00 (estación 10); para 
el crucero III, el valor máximo observado fue de 34.19 ' 0/00 
(estación 15) y el mínimo de 33.57 0/00 (estación 13). 
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COSTA CHICA. 

En el crucero I, la máxima salinidad fue de 34.709 0/00 
(estación 24) y la mínima de 34.014 0/00 (estación 28); du-
rante el crucero 11, se observó un valor máximo de 34.913 --
0/00 (estación 30) y un mínimo de 34.239 0/00 (estación 28); 
para el crucero III, se obtuvo un valor máximo de 33.84 0/00 
(estación 24) y un mínimo de 33.43 0/00 (estación 22). 

Como se puede observar en la figura 6, durante los tres 
cruceros y en todas las subáreas, los valores de salinidad -
presentaron un leve aumento conforme se alejaba de la costa 
y la profundidad de las estaciones de muestreo aumentaba. 
Así mismo, puede verse que los valores fueron un poco más al 
tos durante los dos primeros cruceros (Febrero y Abril de --
1982) que los valores obtenidos durante el crucero III (Ene
ro de 1983), por otra parte, durante todos los muestreos se 
presentó un rango de variación muy pequeño y sin un patrón -
definido en su distribución, considerándose por tales moti-
vos un parámetro ambiental bastante estable. 

2.3. OXIGENO DISUELTO Ml/l (Fig. 7). 

COSTA GRANDE A. 

Enel crucero I, el valor máximo observado fue de 4 . 93 
ml/l (estación 1) y el mínimo de O ml/l (estaciones 6 y 9); 
durante el crucero II, se obtuvo un valor máximo de 4.33 ml /l 
(estación 7) y un mínimo de O ml/l (estación 9); para el cr~ 

cero III se observó un máximo de 3.22 ml/l (estación 7) y un 
mínimo de 2.02 ml/l (estación 6). 
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COSTA GRANDE B. 

No se muestre6 esta subárea durante el crucero l. Du-
rante el crucero 11, se obtuvo un valor máximo de 4.16 ml/l 
(estación 13) y un mínimo de O ml/l (estaciones 15, 18 y 21); 
durante el crucero 111, se observó un máximo de 3.21 ml/l 
(estaci6n 13) y un mínimo de 2.23 ml/l (estación 15). 

COSTA CHICA. 

En el crucero I, se observó un valor máximo de 4.55 
ml/l (estación 28) y un mínimo de O ml/l (estación 24); en -
el crucero II, se obtuvo un valor máximo de 4.59 ml/l (esta
ción 23) y un mínimo de O ml/l (estaci6n 24); para el cruce
ro II, el valor máximo fue de 3.53 ml/l (estación 16) y el -
mínimo de 2.63 ml/l (estación 15). 

Como se observa, los valores del oxígeno disuelto, pr~ 
sentan al igual que la temperatura, un decremento en sus va
lores conforme se alejaba de la costa y la profundidad aume~ 
taba. Así mismo, se observa que la capa mínima de oxígeno es 
muy evidente durante los dos primeros cruceros, encontrándo
se ésta, aproximadamente, a los cien metros de profundidad. 
La capa mínima de oxígeno, .durante el crucero 111, se despl! 
zó a profundidades mayores, pues no se observaron valores de 
oxígeno disuelto menores de 2 ml/l en ninguna de las estacio 
nes muestreadas. 

2.4. SEDIMENTOS. (Fig. 8) 

Para determinar las características sedimentológicas y 

topográficas de la Plataforma Continental de Gue rr ero , ·se OQ 
tuvieron muestras de sedimentos durante cada uno de los cru 
ceros, el análisis de las muestras fueron realizadas por el 
personal del Lab oratorio de Geología Marina del Instituto de 
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Ciencias del Mar y Limnologfa. 

Asf, en base a los resultados de ese análisis, se de-
terminaron cinco tipos principales de sustratos a saber: ar~ 
na, arena-limosa, limo, limo-arenoso y limo-arcilloso. Estos 
sustratos fueron clasificados de acuerdo al origen del mate
rial, es decir, sedimentos provenientes de los continentes. 

Por otra parte, la distribución de los diferentes ti-
pos de sustratos a lo largo de la plataforma continental, se 
observa un alto porcentaje de arena dentro del estrato some
ro, esto es, entre los O y 50 metros de profundidad a todo -
lo largo de la plataforma continental. Los otros tipos de s~ 

dimentos: limos, arcillas y sus diferentes combinaciones, se 
encontraron en el estrato más profundo, esto es, de los 50 a 
100 metros de profundidad, no observándose predominancia de 
algún sustrato en particular y por lo tanto, ningun patr6n -
de distribución de éstos a lo largo de esa parte de la plat~ 
forma continental. 
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ESPECIES s U B A R E A s 
Al A2 Cl C2 

· S~nodus scitulliceES 0.417 0.083 0.766 0.635 
DiElectrum macroEoma 0.588 o. 714 0.071 0.341 
Syacium ovale 0.431 0.333 0.255 0.477 
C~cloEsetta guerna 1.063 0.046 0.381 0.064 
SEhoeroides annulatus 0.008 0.175 

Urotr~9on asterias 2.790 0.256 0.005 
Rh~nobatos 9laucostigma 0.877 0.017 
Otras especies 8.955 3.142 12.329 5.095 

TOTAL 15.129 4.318 14.250 6.617 

TABLA 2. cpue, captura por unidad de esfuerzo promedio 
(Kg/km) por especies y subáreas para el crucero 
I. 

,, 



.. 

°' q-

1 ESPECIES SUB AR , [ AS 
Al A2 ; Bl: 82 Cl C2 

' ' 

S~nodus scitulicees 0.356 o .144 l.039 0.908 0.456 2.477 
Di~lectrum macroeoma 0.043 2.066 0.155 0.210 0.333 6.817 
S~acium ovale 2.941 0.845 4.422 2.052 2.349 0.026 
C~cloesetta guerna 0.590 0.066 1.472 l. 513 
Sehoeroides annulatus 1.662 1.946 2 . 814 

Urotr~gon asterias 2.697 10.612 12 . 043 

Rh~nobatos glaucostigma 1.603 3.723 0.893 

1 Eucinostomus gracilis 1.405 0.333 2.569 4.625 
Pomadads~s leuciscus 4.303 1.473 4.793 
Otras especies 26.809 5.809 20.807 5.835 9.920 2 . 401 

T O T A L 42.409 8.930 45.982 11.574 39.739 11.721 

TABLA 3. Captura por unidad de esfuerzo promedio (cpue), (Kg/km) por especies 
y subáreas para el crucero 11. 



o 
LO 

ESPECIES S U B A R E A S 

Al A2 Bl B2 Cl C2 

S~nodus scitulicees 0.012 1.207 0.443 0.693 0 . 133 

Dielectrum macroeoma 0 . 558 0 . 352 0.881 0.067 0.426 

Syacium ovale 1.202 1.057 4.322 1. 931 2.368 2.971 

C~cloesetta guerna l. 471 1.727 0.863 0.331 o. 151 0.583 

Sehoeroides annulatus 0.324 0.583 3.037 0.803 0 . 723 

Urotr~gon asterias 7.490 l. 317 1.752 3.344 l. 505 10.457 

1 Rhtnobatos glaucostigma 6.524 l. 587 5. 141 1.142 o. 150 

Eucinostomus gracilis 0.500 5.607 o. 111 l. 582 1.004 

Pomadas~s leuciscus 0.243 o .148 5 . 357 0 . 007 

Otras especies 12.377 6.892 47.661 12.739 12.492 12.472 

T O T A L 30.458 14.965 68.531 20.922 25.018 28.926 

TABLA 4. Captura por unidad de esfuerzo promedio (cpue), (Kg/Km), por especies 

y subáreas para el crucero III. 
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3. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA 

El área total de la plataforma continental de Guerre 
2 -

ro, se calcul6 en 4.459 km , desde ?os O a 200 metros de -
profundidad, el área calculada para cada subárea (A.) en -, 
que se dividi6 el área toral se muestra en la tabla l. Por 
O t r a p a r t e , e 1 V a 1 O r d e á re a de b a r r i d O en Ca da C ru'é~e r O - -

fué: crucero I 0.025 km 2 , crucero II 0.027 km 2 y en el cru 
cero III 0.024 km 2 . 

Por otra parte, los resultados de la cpueik' esto es, 
la captura por unidad de esfuerzo promedio, para ca~a una 
de las especies y para cada subárea en particular se mues
tran en las tablas 2, 3 y 4. 

Finalmente, se muestran los resultados de las bioma
sas estimadas, tanto para todas las poblaciones de peces -
(tabla 5), como para cada uno de las especies que se encon 
traron en mayor frecuencia y abundancia (tablas 6 ~ 14). 

3.1. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIAS TOTALES. (Fig. 9) 

Durante el crucero I, se captur6 una biomasa total -
de 451,281 kg. y 7,923 individuos en toda el área, a par-
tir de la cual se estimó una biomasa total de 967.33 tone
ladas (Tabla 5). De la tabla se observa que el 74% de la -
biomasa se distribuyó en las áreas más cercanas a la cos-
ta, encontrándose el 26 % restante en las zonas más profun
das y alejadas de la costa. En la Costa Chica se observó -
la mayor abundancia, el 55 % de la estimación total, corres 
pondiendo el 45 % a la Costa Grande A. 

En el crucero II, se capturó una biomasa total de 
1'625,670 kg. y 29,784 i .ndi.viduos a lo largo de toda el --
área, a partir de la cual- se estimó una biomasa total de -
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2,856 toneladas (Tabla 5). El análisis de la tabla mues-
tra q~e de la biomasa total estimada, el 81% se observ6 en 
las subáreas menos profundas y más cercanas a la costa, el 
19 % restante se distribuyó en las subáreas más profundas y 
alejadas de la costa. El área que más contribuyó con mayor 
biomasa fue la Costa Chica, con el 42 % de la biomasa total, 
siguiendo la Costa Grande A con el 38 % y por último la Cos 
ta Grande B con el 20 %. 

En el crucero III, se capturó una biomasa total de -
852,541 kg. y 10,289 individuos, estimándose a partir de -
esa captura una biomasa total de 3,487 toneladas (Tabla 5). 
De la tabla se ve que, el 62 % de la biomasa total estimada 
se distribuyó en las áreas más someras, y el 38 % restante 
en las áreas más profundas y alejadas de la costa. El área 
que aportó mayor biomasa fué la Costa Chica, con el 42 % -
del total estimado, siguiendo la Costa Grande A y B, cada 
una con el 29 % del total estimado. 

El análisis de los resultados de los tres cruceros, 
muestra que la mayor parte de la biomasa se distribuyó en 
áreas más cercanas a la costa (menos profundas), encontrá~ 
dose una menor biomasa en las áreas más profundas y aleja
das de la costa. Así también, el patrón de distribución d~ 

rante los tres cruceros muestra que la Costa Chica pr esen 
ta los valores más altos de biomasa, siguiendo la Costa - 
Grande A y posteriormente la Costa Grande B. 

Se observa también, a diferencia de los dos primer os 
cruceros, que durante el crucero 111 se observ6 una mayor 
biomasa, coincidiend o est e au ment o con la pr esencia de el 

fenómeno de "El Ni ño" . 
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Fig. 9.-Jelistribución de l a biomasa estimad a para toda s las especie s , por 

crucero y subareas, en la p lataforma continental de Guerre r o. 
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4. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA POR ESPECIES 

La evaluación de la biomasa se realizó s6lo a aque-
llas especies de amplia distribución, mayor abundancia y -

frecuencia en el área, y que además po form~ra~_ parte de -
los recursos pesqueros capturados comercialmente. Estas e~ 
pecies cosntituyen un recurso poten c1al, que pueden ser -
aprovechados para consumo humano directo o en la industria. 
Tal potencialidad está implícita en el conocimiento que se 
tenga de éstas especies, de ahí la importancia de enfocar 
el estudio por separado para cada una de ellas. 

4 . 1. SYNODUS SCITULICEPS Jordán y Gilbert, 1881 (Fig. 10, 

Tabla 6). 

Durante el crucero 1, se estimó una biomasa total de 
47.877 toneladas, en donde los límites de confianza al 95 % 
de confiabilidad fueron 48.127 t 47.627 superior e infe--
rior respectivamente. Se estimó también, una población to
tal de 424,650 individuos. 

En el crucero II, se estimó una biomasa total de ---
103.952 toneladas calculándose un límite de confianza sup~ 

rior de 104.68 toneladas y un límite inferior de 103.224 -
toneladas; estimándose una población total de 5'519,345 in 
dividuos. 

En el crucero 111, se estimó una biomasa total de --
46.129 toneladas, en la que los límites de confianza c ale ~ 

lados fueron de 46.472 toneladas superior y 45.786 tonela 
das inferior. La población total fue estimada en 414,4 37 -

individuos. 

El análisi s de l os r esul t ados obtenidos durante e l -
crucero I, muestra que e l 60 % de la biomasa estimada se en 
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Cl 
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T O T A L 

TABLA 6. 

CRUCERO I CRUCERO II CRUCERO III 
BIOMASA % POBLACION % BIOMASA % POBLACION % BIOMASA % POBLACION % 
(TONS.) (NO. IND.) (TONS.) (NO. IND.) . (TONS.) (NO. IND.) 

10.146 21 100,455 24 8.021 8 35,808 0.7 0.304 0.6 12,160 2.9 

1.257 3 54,650 13 2.018 2 100,950 1.8 19.040 41.3 238,000 57.5 

10 .167 10 91,595 1.7 

9.510 9 306 ,774 5.5 5.220 11.3 35,270 8.5 

18.788 39 172 ,367 40 10.356 10 70,449 1.3 17. 706 38.4 114,974 27.7 

17.686 37 97, 176 23 63.879 61 4'913,769 89.0 3.859 8.4 14,033 3.4 

47.877 100 424,648 100 103.952 100 5'519,345 100.0 46.129 100.0 414,437 100.0 

Distribuci6n de la biomasa de Synodus scituliceps. por crucero/subárea. 
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contr6 en las áreas más cercanas a la costa, menos profun
das, y el restante 40 % se observ6 en el estrato de mayor -
profundidad. En la Costa Chica se observa la mayor biomasa, 
encontrándose en dicha área el 66% del total estimado, qu~ 
dando distribuida el 24% restante en la Costa Grande A. 

Durante el crucero II, el 72% de la biomasa estimada 
se distribuyó en las áreas más profundas, alejadas de la -
costa, quedando el 28% restante en las áreas someras. Así 
mismo, el área que contribuy6 con mayor biomasa fue la Co~ 
ta Chica, con el 71% del total estimado, siguiendo en or-
den de abundancia la Costa Grande B y la Costa Grande A, -
con el 19 % y 10 % respectivamente. 

Para el crucero III, la biomasa estimada fue bastan
te similar a la del crucero II, distribuyéndose el 61% del 
total en los estratos más profundos y el 39% restante en -
las áreas más someras. El área donde se distribuyeron pre
ferentemente fue en la Costa Chica, encontrándose ahí el -
46.8 % del total estimado, siguiendo en orden de abundancia 
la Costa Grande A, con el 41.9% y finalmente la Costa Gran 
de B con el 11.3 %. 

Como se puede observar, esta especie se distribuye -
ampliamente en toda el área, pero sin mostrar un patrón de 
terminado, aunque se observa en mayor cantidad en áreas 
más profundas, alejadas de la costa y en menor cantidad en 
áreas menos profundas, cercanas a la costa. Finalmente se 
aprecia una mayor preferencia, durante los tres cruceros, 
por la Costa Chica. 

4.2. DIPLECTRUM MACROPOMA (Gunther, 1864) (Fig. 11, Tabla 7) 

En el crucero I, se estimó una biomasa total de 
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36.358 toneladas, calculándose un límite de confianza sup~ 
rior de 36,521 toneladas y un límite inferior de 36.195 t~ 
neladas. Estimándose una población total de 596,000 indivi 
duos. 

En el crucero II, se estimó una biomasa total de ---
217 .021 toneladas, calculándose un límite de confianza su
perior de 219.111 toneladas y uno inferior de 214.931 ton~ 
ladas, estimándose también, una población total de 6 1 513,257 
individuos. 

Para el crucero III, se estimó una biomasa para toda 
el área de 44.147 toneladas, calculándose un límite de co~ 

fianza superior de 44.332 toneladas y un límite inferior -
de 43.962 toneladas, se estimó también, una población to-
tal de 489,141 individuos. 

El análisis de los resultados obtenidos durante el -
crucero I, muestra que el 55.9% de la biomasa total se dis 
tribuyó en los estratos más profundos, esto es, de los 50 
a 100 metros, y el 44.1% en los estratos más someros, cer
canos a la costa. Así también, se observa que el 69 % de la 
biomasa se ubicó en la Costa Grande A y el 31% restante, -
en la Costa Chica. 

Durante el crucero II, el 95.3 % de la biomasa se di~ 
tribuyó en las áreas más profundas, alejadas de la costa, 
y el 4.7 % restante en los estratos más someros. Se observa 
también, que el 84.5% del total de la biomasa se distribu
yó en la Costa Chica, el 13.8 % en la Costa Grande A y el · -
1.7 % en la Costa Grande B. 

Para el crucero III, se observa que el 64.1 % del to 
tal de la biomasa se distr i buyó en los estratos más profu~ 
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CRUCERO I CRUCERO II CRUCERO III 
SUBAREA 1 BIOMASA 

% 
POBLACION 

% BIOMASA % POBLACION 
% 

BIOMASA 
% 

POBLACION % ('TONS.) (NO. IND.) (TONS.) (NO.IND.) (TONS.) (NO.IND.) 
--

Al 14.307 39.3 216,773 36.4 0.969 0.5 5,383 0.1 14.143 32.0 127,414 26.0 

A2 10.814 29.7 212,020 35.6 28.969 13.3 325,494 5.0 5.553 12.6 57,844 11.8 

Bl 1.517 0.7 16,670 0.4 

B2 2.199 1.0 32,821 0.5 10.381 23.5 142,205 29.1 

Cl l. 714 4.8 23.313 3.9 7.563 3.5 70,682 1.0 l. 711 3.9 22,813 4.7 

....-

1 

C2 9.947 26.2 143,894 24.1 1/5.804 81. o 6 1 062 ,207 93.1 12.359 28.0 138,865 28.4 
\O 

1 

T O T A L 36.331 100.0 596,000 100.0 271.021 100.0 6'513,257 100.0 44.147 100.0 489,141 100.0 

TABLA 7. Distribuci6n de la biomasa de Diplectrum macropoma por crucero/subárea. 
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dos y 35.9% en el estrato más somero. En la Costa Grande -
A, se distribuy6 el 44.6 % de la biomasa total, el 31.9% en 
la Costa Chica y el 23.5% en la Costa Grande B. 

De los resultados anteriores, se observa que la dis
tribuci6n de D. macropoma, durante los tres cruceros, es -
mayor en los estratos de mayor profundidad y en menor pro
porci6n en los estratos más someros. 

También se observa que esta especie se distribuye a~ 
pliamente en toda el área, y no muestra ninguna preferen-
cia por alguna de las subáreas en particular. En el cruce
ro II, en la Costa Chica la biomasa fue muy abundante, pe
ro con poca distribución, ocurriendo lo inverso en la Cos
ta Grande B. En el crucero III, se observ6 un mayor despl! 
zamiento hacia zonas más profundas, evento no observado en 
los dos cruceros anteriores, coincidiendo este hecho, con 
la presencia de el fenómeno de 11 El Niño". 

4.3. SYACIUM OVALE (Gunther, 1864). (Fig. 12, Tabla 8). 

En el crucero I, se estim6 una biomasa total de 
35.07 toneladas, calculando el límite de confianza supe--
rior n 36.74 toneladas y 33.4 toneladas como límite infe-
rior. Estimándose, una poblaci6n para toda el área de 
1'806,095 individuos. 

Para el crucero II, se estimó una biomasa total de -
196.891 toneladas, calculándose el límite de confianza su
perior en 198.021 toneladas, y uno inferior en 195.761 to
neladas. Estimándose, una población total de 4'287,769 in
dividuos. 

En el crucero III, se estimó una biomasa total de --
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264.17 toneladas, calculándose el límite de confianza sup! 
rior en 265.183 toneladas y el límite inferior en 263.157 
toneladas. Estimándose una poblaci6n total de 8 1 595,350 in 
dividuos. 

Al analizar los resultados, se observa que en el cr~ 

cero I el 52.3% de la biomasa total, se distribuyó en el -
estrato más profundo, alejado de la costa, y el 47.7% se -
encontró en el estrato más somero, cercano a la costa. Tam 
bién, se observa que el 55.7% del total estimado se encon
tr6 en la Costa Chica y el 44.3% en la Costa Grande A. 

En el crucero 11, se observ6 una mayor distribución 
de la biomasa en el estrato más somero, encontrándose ahí 
el 82.8% del total estimado, encontrándose en 17.2% en el 
estrato más profundo. Es en la Costa Grande A donde se di~ 
tribuy6 la mayor parte de la biomasa, el 39.7%, siguiendo 
la Costa Grande B, con el 32.9% y en la Costa Chica el ---
27 .4%. 

Durante el crucero 111, se observó un aumento consi
derable en la estimación de la biomasa, comparada con los 
dos cruceros anteriores. De la biomasa estimada, el 52.5% 
se distribuyó en los estratos menos profundos y el 47.5% -
en los más profundos. El área donde se observó una mayor -
biomasa, fue en la Costa Chica con el 55.5% del total esti 
mado, después la Costa Grande B con el 26.7% y finalmente 
la Costa Grande A con el 17.8 % de la biomasa. 

Finalmente, se observa, durante los tres cruceros, -
que Syacium ovale presentó una amplia distribución en toda 
el área, observándose preferentemente en el estrato más so 
mero, con una leve tendencia a distribuirse hacia la Costa 
Chica. 
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'° 

SUB CRUCERO I CRUCERO II 
AREA HOMASA % POBLACION % BIOMASA % POBLACION 

TONS.) (NO. IND.) (TONS.) (NO. IND.) 

Al 10.487 29.9 388,407 21.5 66.261 33.6 1'440,457 

A2 5.043 14.4 630,375 34.9 11.849 6.0 592,450 

Bl 43.269 22.0 1'030,214 

B2 21.493 10.9 377,070 

Cl 6.255 17 .8 329 ,210 18.2 53.348 27.1 820,738 

C2 13.285 37.9 458.103 25.4 0.671 0.3 26,840 

TOTAL 35.070 100.0 1'806,095 100.0 196.891 100.0 4'287,769 

TABLA 8. Distribución de la biomasa de Syacium ovale por crucero/subárea 

CRUCERO III 

% BIOMASA % POBLACION % 
(TONS.) (NO. IND.) 

33.6 30.466 11 . 5 l '384 ,818 16 .1 

13.8 16.674 6.3 724 ,957 8.4 

24.0 47.577 18.1 1'486,781 17 . 3 

8.8 22.753 8.6 2 '528,111 29.4 

19.1 60.602 22.9 1'080,393 12.6 

0.7 86.198 32.6 1'390,290 16.2 

100.0 264.270 100.0 8'595,350 100.0 
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4.4. CYCLOPSETTA QUERNA (Jordan y Bollman, 1899). (Fig . . 
13, Tabla 9). 

En el crucero 1, se estim6 una biomasa total de 
37.69 toneladas, calculándose un límite de confianza supe
rior de 37.887 toneladas y un límite inferior de 37.493 to 
neladas. Se estim6 también , una poblaci6n total de 274,634 
individuos. 

Para el crucero 11, la biomasa total estimada fue de 
62.982 toneladas, en la que sus límites de confianza fue-
ron 63.465 toneladas y 62.499 toneladas, superior e infe- 
rior, respectivamente . Estimándose también, una poblaci6n 
total de 241.996 individuos. 

Durante el crucero 111, se estim6 una biomasa para -
toda el área de 98.7 toneladas, calculándose un límite de 
confianza superior de 99.046 toneladas y un límite infe--
rior de 98.354 toneladas, el cálculo estimado de la pobla
ci6n total fue de 33.884 individuos. 

El análisis de los resultados muestra que, durante -
el crucero 1 la mayor parte de la biomasa, el 93.4% se di~ 
tribuy6 en el estrato somero, cercano a la costa, el res- 
tante 6.6% en el estrato profundo. Se observ6 también, que 
el 70.7% de la biomasa se ubic6, preferentemente, hacia la 
Costa Grande A, encontrándose el 29.3% restante en la Cos
ta Chica. 

Durante el crucero II, se observó también, que la m~ 
yor parte de la biomasa, el 98.5 % se distribuy6 en el es-
trato somero, encontrándose s61o el 1.5% en el estrato prQ 
fundo. La mayor parte de la biomasa, el 54.5 % se ubicó, -
preferentemente, en la Costa Chica, observándose una con-
centración muy similar en la Costa Grande B y Costa Grande 
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SUB CRUCERO I CRUCERO II 

AREA BIOMASA % POBLACION % BIOMASA % POBLACION % 
(TONS.) (NO. IND.) (TONS.) (NO.IND.) 

Al 25.865 68.6 122,583 44.6 13.292 21.1 65,478 27.1 

A2 0.697 1.8 4, 174 1.6 0.982 1.5 1,667 0.7 

Bl 14.403 22.9 52,566 21. 7 

B2 

Cl 9.345 24.8 109,941 40.0 34.362 54.5 122,285 50.5 

C2 1.783 4.7 37,936 13.8 

TOTAL 37.690 100.0 274,634 100.0 63.039 100.0 241,996 100.0 

TABLA 9. Distribuci6n de la biomasa de Cyclopsetta guerna por crucero/subárea. 

CRUCERO I I I 

BIOMASA % POBLACION % 
(TONS.) (NO. IND.) 

37,284 37.8 129,909 38.1 

27.243 27 .6 91.114 26.9 

9.501 9.6 21,689 6.4 

3.901 3.9 12,581 3.7 

3.858 3.9 22,964 6.8 

16.915 17.2 60,627 17.9 

98.702 100.0 338,884 100. 0 
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A de 22.9 % y 22.6%, respectivamente. 

En el crucero III, la biomasa presentó una distribu
ción muy similar en ambos estratos, de 51.3% en el menos -
profundo y de 48.7 % en el más profundo. Así mismo, la ma-
yor concentración de biomasa se observó en la Costa Grande 
A, con el 65.4% del total, siguiendo la Costa Chica, con -
21.1% y finalmente la Costa Grande B, con 13.5%. 

En general, de los resultados obtenidos en los tres 
cruceros, se ve que, C. querna se distribuy6 ampliamente -
a todo lo largo del área de estudio, mostrando una mayor -
tendencia de aparición en el estrato menos profundo, cerc~ 
no a la costa, acentuándose esta tendencia durante los cr~ 
ceros I y II, ya que en el crucero III se observ6 un mayor 
desplazamiento hacia el estrato profundo, así como, un au
mento en la biomasa. Estos cambios observados, coincidie-
ron con la presencia de el fenómeno de 11 El Niño", durante 
esa época del muestreo. 

4.5. SPHOEROIDES ANNULATUS (Jenyns, 1842) (Fig. 14, Ta-
bla 10). 

En el crucero I, se estimó una biomasa total de 
4.487 toneladas, de la cual, su límite de confianza supe-
rior fue de 4.526 toneladas y el inferior de 4.448 tonela
das, estimándose además, una población total de 65,640 in
dividuos. 

Para el crucero II, se estimó una biomasa total de -
120.396 toneladas, calculándose un límite de confianza su
perior de 121.154 toneladas y un inferior de 119.638 . tone
ladas. La población en toda el área se estimó en 2'794,429 
individuos. 
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Durante el crucero III, se estimó una biomasa para -
toda el área de 92.333 toneladas, con límite de confianza 
superior de 92.541 toneladas y un inferior de 92.125 tone
ladas. La población total, fue estimada en 2'212,633 indi
viduos. 

El análisis de los resultados, muestra que en el cru 
cero I el 100% de la biomasa se distribuy6 en el estrato -
menos profundo, cercano a la costa, observándose una mayor 
concentración de la biomasa en la Costa Chica, siendo esta 
del 95.7%, y el 4.3% en la Costa Grande A. 

Durante el Crucero II, se observó la misma tendencia, 
esto es, el 100% de la biomasa ocurrió en el estrato menos 
profundo, cercano a la costa. Se observa también una ma
yor concentración de la biomasa en la Costa Chica, siendo 
esta del 53.1%, del 31.1% en la Costa Grande A y de 15.8% 
en la Costa Grande B. 

En el crucero III, se observa también • . ,,u·~a . mayor -
biomasa en el estrato menos profundo, ocurriendo ahí el --
67 .3% del total estimado, y el 32.7% en el estrato más pr~ 

fundo. Así también, el 44.9% se observó en la Costa Chica, 
el 36.2% en la Costa Grande By el 18.9% en la Costa Gran
de A. 

En términos generales, se observa que S. annulatus, 
se distribuye regularmente a lo largo de las costas de Gu! 
rrero, encontrándose en mayor cantidad en el estrato menos 
profundo, acentuándose esta tendencia durante los dos pri
meros cruceros. Durante el crucero 111, se observa un pe-
queño desplazamiento hacia el estrato más profundo, ¿oinci 
diendo este movimiento con la presencia de el evento de --
11El Niño 11 • 
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SUB- CRUCERO I CRUCERO II 
AREA BIOMASA % POBLACION % BIOMASA % POBLACION % 

(TONS.) (NO. IND.) (TONS . ) (NO. IND.) 

Al 0.195 4.3 13,390 21.2 37.445 31.1 654,661 22.7 

A2. 

Bl 19.042 15.8 1'057,889 37.9 

B2 

Cl 4.292 95.7 51,711 78.8 63.909 53.1 l' 101,879 39.4 

C2 

TOTAL 4.487 100.0 65, 101 100.0 120.396 100.0 2'814,429 100.0 

TABLA 10. Distribuci6n de la biomasa de Shoeroides annulatus por crucero/subárea. 

CRUCERO I I i 1 
BIOMASA % POBLACION % 
(TONS.) (NO. IND.) 

8.212 8.9 256,625 11.6 

9.197 10.0 17,518 0. 8 ! 
1 
1 

33 .431 36.2 879,763 39 .8 

20.517 22.2 621,727 28 . 1 

20.976 22.7 437,000 19.7 

92.333 100.0 2' 312,633 100.0 
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4.6. URO~RYGON ASTERIAS (Jordan y Gilbert, 1882) (Fig. -
15, Tabla 11). 

En el crucero I, se estimó una biomasa total de 
74.304 toneladas, calculándose un lfmite de confianza supe 
rior de 74.947 toneladas y un límite inferior de 73.661 to 
neladas, y una población para toda el área de 462,968 indi 
viduos. 

Para el crucero II, se estimó una biomasa total de -
438.11 toneladas, en la que su límite de confianza supe--
rior se calculó en 441.079 toneladas y el límite inferior 
en 435.141 toneladas. La población total se estimó en 
3 1 069,884 individuos. 

Durante el crucero 111, la biomasa total estimada -
fue 611.147 toneladas, con límites de confianza de 615.202 
toneladas y 607.087 toneladas, superior e inferior, respe~ 
tivamente. Estimándose una población para toda el área de 
4 1 365,192 individuos. 

El análisis de los resultados, muestra que en el cr~ 

cero 1, el 98.2 % de la biomasa, se distribuyó dentro del -
estrato somero, y únicamente el 0.8% en el estrato profun
do. Así mismo, la mayor concentración ocurrió en la Costa 
Grande A, con el 91.3 % del total estimado, quedando distri 
buida el resto en la Costa Chica. 

En el crucero 11, se observa la misma tendencia en -
la distribución batimétrica por estrato, es decir, el 100 % 
de la biomasa se hayó en el estrato menos profundo. Así -
mismo, el área donde hubo mayor concentración de biomasa -
fue en la Costa Chica, con el 62.4 % del total, siguiendo -
la Costa Grande B, con el 23.6% y finalmente la Costa Gran 
de A, con el 13.9 %. 
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:o 
!"'-

1 

SUB 

AREA • BIOMASA 
(TONS.) 

Al 67.886 

A2 

Bl 

82 

Cl 6.279 

C2 0.139 

TOTAL 74.304 

% 

91.3 

8.5 

0.2 

100.0 

CRUCERO 1 

POBLACION 
(NO.IND~) 

364,978 

96,600 

1,390 

462,968 

% 

78.8 

20.9 

0.3 

100.0 

BIOMASA 
(TONS.) 

60.763 

103.838 

273,509 

438.110 

CRUCERO 11 

% 

13.9 

23.7 

POBLACION 
(NO. IND.) 

880,623 

786,651 

62.4 1'402,610 

100.0 3'069,884 

% 

28.7 

25.6 

45.7 

100.0 

TABLA 11. Distribuci6n de la biomasa de Urotrygon asterías por crucero/subárea. 

BIOMASA 
(TONS.) 

189.841 

20.776 

19.286 

39.402 

38.453 

303,389 

611.147 

CRUCERO 111 

% 

31.1 

3.4 

3.2 

6.4 

6.3 

49.6 

100.0 

POBLACION 
(NO.IND.) 

1'020,650 

121,497 

410,340 

173,577 

268,902 

2'370,226 

4'365,192 

% 

23.4 

2.8 

9.4 

3.9 

6.2 

54.3 

100.0 
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Para el crucero III, se observó que el 59.4 % de la -
biomasa se distribuyó en el estrato más profundo, y el 
40.6 % en el más somero. El área donde se concentró mayor -
biomasa fue en la Costa Chica, con el 55.9 % del total, de~ 
pués la Costa Grande A, con el 34.5 % y finalmente la Costa 
Grande B, con el 9.6%. 

En resumen, se observa que U. asterias se distribuyó 
preferentemente en el estrato más somero, cercano a la co~ 
ta, acentuándose esta tendencia durante los dos primeros -
cruceros, ya que durante el crucero III, se observó un mar 
cado desplazamiento de los organismos hacia las áreas más 
profundas, coincidiendo este movimiento con la presencia -
de el evento de 11 El Niño 11

• 

4 . 7. RHYNOBATOS GLAUCOSTIGMA (Jordan y Gilbert, 1883) . 
(Fig. 16, Tabla 12) . 

En el crucero l, se estimó una biomasa total de 
21.756 toneladas, calculándose los límites de confianza en 
21.882 toneladas y 21.63 toneladas superior e inferior, -
respectivamente. Se estimó también, una población total -
de 214,028 individuos. 

Para el crucero ll, la estimación de biomasa total -
fue de 92.825 toneladas, calculándose un límite de confia~ 

za superior de 93.075 toneladas y un límite inferior de - -
92.575 toneladas. Estimándose una población total de 
313,734 toneladas. 

Durante el crucero 111, se estimó una biomasa para -
toda el área de 264.792 toneladas , calculándose un lí mite 
de confianza superior de 265.876 toneladas y un l ím it e in
ferior de 263.708 toneladas. La población t otal fue e s ti ma 
da en 736,903 i nd i viduos . 
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El análisis de los resultados muestra que en el cru
cero 1, el 100 % de la biomasa se distribuyó en el estrato 
somero. Se observó también, que el 98.1 % del total se en
contró en la Costa Grande A, y el 1.9 % en la Costa Chica. 

Durante el crucero II, la biomasa se distribuyó to-
talmente, esto es, el 100 % en las áreas más someras. La -
distribución a lo largo de la costa fue muy uniforme, en-
contrándose el 39.3 % del total en la Costa Grande B, el --
38.9 % en la Costa Grande A y el 21.8 % en la Costa Chica. 

En el crucero III, la biomasa se distribuyó mayorme~ 
te en el estrato somero, encontrándose en éste el 83.8 ~~ -
del total, y el 16.2 % en el estrato profundo. Así mismo, -
la mayor parte de la biomasa se concentró en la Costa Gran 
de A, con el 71.9 % del total est im ado, el 26.5% en la Cos
ta Gr ande B, y el 1.6 % en la Costa Chica. 

Como se observa, R. glaucostigma, se distribuye pre
ferenteme nte en las á r eas menos profundas, cercanas a la -
costa. Acentuándose es ta tendencia durante los dos pr ime -
ros cruceros, observándose durante el crucero III, un lev e 
desplazamiento de los organ i smos hacia zonas más profun--
das, también en este crucero, se observó un aumento en l a 
biomasa, coincidiendo éste con la presencia de el fenómeno 
de 11 El Niño". 

Finalmente, cabe hacer notar que durante los tres 
cruceros, se ob se r vó una ma yor concentración de los orga -

nismos hacia la Costa Grande A. 
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1 

1 °' ......... 

SUB 

AREA 1 B IOMASA 
(TONS.) 

Al 21.339 

A2 

Bl 

82 

Cl 0.417 

C2 

TOTAL 21. 756 

% 

98.1 

l. 9 

100.0 

CRUCERO I 

POBLACION % 
(NO. IND.) 

213,390 99.7 

638 0.3 

214,028 100.0 

BIOMASA 
(TONS.) 

36 .115 

36.429 

20.281 

92.825 

CRUCERO II 

% POBLACION 
(NO.IND.) 

38.9 132,776 

39.3 82,983 

21.8 97,976 

100.0 313,734 

% 

42.3 

26.4 

31.3 

100.0 

BIOMASA 
(TONS.) 

165 . 367 

25.035 

56.592 

13.456 

4. 352 

264 .802 

TABLA 12. Distribuci6n de la biomasa de Rhynobatos glaucostigma por crucero/subárea. 

CRUCERO Il I 

% POBLACION % 
(NO.IND.) 

62 .4 416,516 56.5 

9. 5 31,061 4.2 

21.4 202 ,114 27.4 

5.1 37,798 5.2 

1.6 49,454 6.7 

100.0 736,943 100 .0 
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4.8. EUCINOSTOMUS GRACILIS (Gill, 1862). (Fig. 17, Ta-
b 1 a 1 3 ) . 

Dado que durante el crucero 1, s61o se capturaron --
191 individuos, con un peso total de 10.855 kg., y que ap~ 

reció en únicamente tres estaciones, no se hizo la estima
ción de la biomasa. Así, sólo se puede decir que su distrl 
bución se restringió a las áreas más cercanas a la costa -
(estaciones 3, 6 y 20). 

En el crucero II, se estimó una biomasa total de 
166.859 toneladas, calculándose un límite de confianza su 
perior de 167.656 toneladas y un límite inferior de 
166.052 toneladas. Se estimó tambi én , una población tot a l 
de 2'998,107 individuos. 

Para el crucero III, se estimó una biomasa para toda 
el área de 145.252 toneladas, donde sus límites de confia~ 

za superior fue de 145.776 toneladas e inferior de 144.728 
toneladas. La población total fue est i mada en 3.939,998 i n 
dividuos. 

Al analizar los res ultados de los tres cruceros, se 
observa que durante el crucero I, el 100 % de la biomasa se 
distribuyó en las áreas so meras, cercanas a la costa. 

Durante el crucero II , se ve que el 83 . 8% de la bi o
masa total se distribuyó en e l estrato somero, y el 16.2 % 
en el estrato profundo. Así tambié r, el 63 . 1% se concen- 
tr6 en la Costa Chica, el 18.8 % en l a Costa Grande A y e l 
18.1 % en la Costa Grande B. 

Para el c rucero I II , el 79 % de l a biom asa estimada -
se di stribuyó en la s á r eas me no s prof unda s y el 21 % en el 
estrato más pro f undo . Así ta mbié n , el 47 . 9% se conc ent r ó -
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1-:l CRUCERO 1 CRUCERO II CRUCERO I I I 

1 AREA 1 BJOMASA % POBLACION % BIOMASA % POBLACION % BIOMASA % POBLACION % 
I (TONS .) (NO.IND . ) (TONS.) (NO.IND.) (TONS.) (NO. IND.) 

1 

1 
Al 31.655 18.8 597,264 19.9 12.673 8.7 275,500 7.0 

! 
A2 

Bl 3.258 l. 9 77 ,571 2.6 61. 722 42.5 1'668,162 42.3 
00 

B': 26 . 908 16.2 480,500 16.0 1.308 0.9 145,333 
N 

3.7 

Cl 105.038 63.1 1'842,772 61.5 40.420 27.8 l '122 ,778 28.5 

:- ') 29.129 20.1 728,225 18.5 \ _, (. 

TOTAL 166.859 100 .0 2'998,107 100.0 145.252 100.0 3'939,998 100.0 

IABLA 13. Dist r ibuc i ón de la Biomasa de Eucinostomus gracilis por crucero&subárea. 
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en la Costa Chica, el 43.2% en la Costa Grande By el 8.7% 
en la Costa Grande A. 

En resumen, E. gracilis, presenta una distribución 
menos amplia en las costas de Guerrero, encontrándose pre
ferentemente en las áreas más cercanas a la costa, aunque 
se observa también en el estrato profundo en forma menos -
apreciable. Por otra parte a diferencia de las otras espe
cies estudiadas, no se observ6 un aumento en la biomasa du 
rante el crucero III. 

4.8. POMADASYS LEUCISCUS (Gunther, 1864). (Fig. 18, Ta~-

bla 14). 

En el crucero I, no se realiz6 la estimaci6n de la -
biomasa, ya que sólo se capturaron 106 individuos, con un 
peso total de 6.050 kg., en dos estaciones. Se puede men-
cionar que su distribución se restringió a las áreas some
ras de la Costa Chica (estaciones 15 y 20). 

Para el crucero II, se estimó una biomasa total de -
220.214 toneladas, con la cual se calculó un límite de --
confianza superior de 221.986 toneladas y 218.442 tanela-
das de límite inferior. Asf mismo, se estim6 una pobla--
ción total de 4'270,074 individuos. 

En el crucero III, se estim6 una biomasa para toda -
el área de 142.536 toneladas, calculándose un límite de - 
confianza superior de 143.828 toneladas y un inferior de -
141.244 toneladas. La poblaci6n total fue estimada en 
3'518,253 individuos. 

Al analizar los resultados obtenidos durante los 
tres cruceros, se ve que en el crucero I, el 100 % de la -
biomasa se distribuy6 en el estrato menos profundo. 
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En el crucero 11, se observ6 tambíen, que el 100% de 
la biomasa se distribuy6 en el estrato menos profundo. El 
49.4% de la biomasa se concentr6 en la Costa Chica, el ---
44.1% en la Costa Grande A, y el 6.5% en la Costa Grande B. 

Para el crucero 111, se observa que el mayor porcen
taje de la biomasa ocurri6 en el estrato más somero, esto 
es el 97.2% y el 2.8% en el estrato profundo. Así mismo, -
se ve que el 97.2% de la biomasa se concentr6 en la Costa 
Chica, el 2.7% en la Costa Grande A, y el 1.1% en la Costa 
Grande B. 

En resumen, P. leuciscus, se distribuy6 ampliamente 
a lo largo de las costas de Guerrero en el crucero 11, --
aunque en los cruceros l y 111, se encontr6 esporádicamen
te a lo largo de el litoral. _ También se observa, que se -
distribuye preferentemente en el estrato más somero, cerc! 
no a la costa, observándose un leve desplazamiento hacia -
zonas más profundas durante el crucero 111, coincidiendo -
este movimiento con la presencia de el evento de "El Niño" 
durante esa época del muestreo. 
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<.O 
O) 

SUB 

AREA I B IOMASA 
{TONS.) 

Al 

A2 

Bl 

' B2 
1 

Cl 

C2 

TOTAL 

% 

CRUCERO I 

POBLACION 
(NO. IND.) 

ºl. ,o BIOMASA 
(TONS.) 

96. 947 

14.413 

108.854 

220.214 

CRUCERO II 

% 

44.1 

6.5 

49.4 

100.0 

POBLACION 
(NO. IND.) 

l '829,189 

626,652 

1'814,233 

4'270,074 

% 

42.8 

14.7 

42.5 

100.0 

BIOMASA 
(TONS.) 

3.833 

1.629 

136 .871 

0.203 

142.536 

TABLA 14. Distribución de la biomasa de Pomadasys leuciscus por crucero/subárea. 

CRUCERO III 

% 

2.7 

1.1 

96.1 

0.1 

100.0 

POBLACION 
(NO. IND.) 

85,178 

7,240 

3 '421 ,775 

4,060 

3'518,253 

% 

2.4 

0.2 

97 .3 

o .1 

100.0 

---- · 
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5. RELACION ENTRE ALGUNOS PARAMETROS AMBIENTALES CON -
LAS ESPECIES ESTUDIADAS. 

Se presentan los resultados para cada uno de los cr~ 
ceros, encaminada a obtener alguna idea acerca de la posi
ble relación entre la abundancia relativa de las especies 
más frecuentes y cada uno de los siguientes parámetros am
bientales: Oxígeno disuelto, temperatura, salinidad y la -
profundidad. Así, mediante el Análisis de Regresión Lineal 
Simple, se determinó el coeficiente de correlación, los r~ 

sultados de este análisis fueron muy bajos (Tablas 15, 16 
y 17), no mostrando ninguna correlación, estadísticamente 
significativa, entre las variables antes mencionadas. 

En vista de los resultados anteriores, se decidió ha 
cer un Análisis de Regresión Lineal MQltiple, al analizar 
éstos resultados (Tabla, 18), se ve que durante el crucero 
I no hubo correspondencia entre las variables y las espe-
cies estudiadas, excepto para S. annulatus, en la que se -
obtuvo una r = 0.94 y una r 2 = 0.89, ~ero el valor calcula 
do de F, el cual es 2.82, es mucho menor que el valor crí
tico en tablas, siendo éste de 215.7 en un nivel de signi
ficancia de 0.05 y con grados de libertad 3/1, esto signi
fica que la probabilidad de obtener un valor igual o menor 
de 215.7 es del 5%, por lo que, debido a fluctuaciones, -
errores en el muestreo y a que sólo se trabajó con cinco -
datos se obtuvo una alta correlación, no obstante la hipó
tesis nula es aceptada, es decir, no existe correlación, -
estadísticamente significativa, entre las variables consi
deradas en el estudio. Con respecto a las otras especies, 
se puede observar que los valores de correlación y determi 
nación fueron bajos, siendo éstos rechazados por la prueba 
de F, aceptándose también la hipótesis nula. 

Para el crucero II, se observa que cuatro esp ec ie s: 
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Cyclopsetta guerna, Sphoeroides annulatus, Pomadasys leu-
ciscus, y Eucinostomus gracilis, presentan valores de r y 

r 2 bastante altos, pero al mismo tiempo, los resultados de 
la prueba de F rechaza esos valores, por lo que, estadístl 
camente, no son significativos, ya que los valores críti-
cos de F en tablas son más grandes que los calculados, 
aceptándose la hipótesis nula. Por lo que respecta a las -
otras especies, presentan valores muy bajos de r y r 2 , ad~ 
más de que la prueba de F indica que estos valores no son 
estadísticamente significativos. 

En el crucero III, se observa a una sóla especie, 
Pomadasys leuciscus, presenta valores altos de r y r 2 , 
0.99 en ambos casos, y el valor calculado de F = 78.06 es 
más grande que el valor crítico de F en tablas, éste es de 
18.51, con 1/2 grados de libertad, con un nivel de signifl 
cancia de 0.05, aceptándose por lo tanto la hipótesis al-
terna, de sí correlación entre las variables, pero hay que 
tomar con bastante cautela este resultado debido a que só
lo se trabajaron con cuatro datos, siendo muy probable que 
este resultado se haya debtdo al azar. Por lo que respecta 
al resto de las especies, se observan valores muy bajos de 
r y r 2 , no siendo estadísticamente significativo, según 
los resultados obtenidos a partir de la pr~eba de F, acep
tándose la hipótesis nula de no correlación entre las va-
riables consideradas en este estudio. 

6. EDAD Y CRECIMIENTO DE DIPLECTRUM MACROPOMA 

Solo se analizó a D. macroooma, debido a que fue la 
especie más abundante y que además se pudo contar con sufí 
ciente material, no sucediendo lo mismo con otras especies 
que estudiaron en este trabajo. 
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T A B L A 15 

VALORES DE COEFICIENTES DE CORRELACION SIMPLE PARA CADA UNA 
DE LAS ESPECIES DURANTE EL CRUCERO I 

VARIABLES 

E S P E C I E S SALINIDAD TEMPERATURA OXIG ENO PROFUNDI DAD 

Q, MACRQPOMA 0.532 -0.612 -0.624 0. 507 
s. SCITULICEPS -0.1 74 -O. 041 0.062 -0. 101 
s. OVALE -0.489 -0.363 o. 347 -0.022 
c. DUERNA o. 189 -0 .440 o. 272 -0. 318 
s. MNULATUS -0. 361 0.436 -0. 308 0.426 
R, GL8UCQSTIGMA -O. 1 05 0.254 0.625 o. 340 
u. ASTERIAS -0.005 0.222 0. 519 0. 216 

T A B L A 16 

VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACION SIMPLE PARA PARA UNA DE LAS 
ESPECIES DURANTE EL CRUCERO II 

E S P E C I E S SALINIDAD TEMPERATURA ox:G ENO PROF UN DIDAD 

Q, t18CBQPQMA 0.509 -0.558 -0.397 -0. 269 
D. SCITULIC~PS 0.152 -0.310 o. 161 -0.088 
s. OV8LE 0.044 - 0.066 0 .026 o .4 68 
c, QUERNA -O. 072 o. 160 -0.509 0 . 694 
s, ANNULATU~ -0.605 - 0.135 -0 . 735 0.426 
R. GLAUCOSTIGMA - 0.056 0. 362 -0.53 5 -O. 158 
u. ASTERIAS -0.083 0.012 0.365 0.002 
P. LEU~ISCU~ -0. 193 0.676 -0.487 -0 .217 
.E. GRAC I LIS o .184 - 0. 586 0.679 . o. 544 
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T A B L A 17 

VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELA CI ON SIMPL E PARA CADA UNA 
DE LAS ESPECIES DURANTE EL CRUCERO rrr 

E S P E C I E S SAL! NDIAD TEMPERATURA OX IGE NO PROFUND IDAD 
-

D.t:1ACRQPOMA -0.203 0.29 0.376 0. 256 
S. SCITUL ICEPS 0.097 -0.2 10 0.332 0.014 
S.OVALE -0.230 o. 230 -0.061 0.002 
C.OUERNA -0.048 -0.022 o. 372 o .135 
S.ANNULATUS -0.039 o. 163 -0.063 o. 135 
R. GLAUCQSTIGM8 -O. 116 0.2 90 -0.551 - 0. 350 
U. ASTERIAS -0.24 3 0. 241 0.287 o .11 5. 
P. LEU~ISCU~ -0.403 0.522 -0.874 0.874 
~. ~RACILIS -O. 154 0.581 -0.182 -0. 092 



TABLA 18. Coeficientes de correlaci6n, determinaci6n y prueba de F calculada y de tablas por especie y crucero. 

CRUCERO I 

Coeficientes r r2 

Synodus scituliceps 0.77 0.59 

Diplectrum macropoma 0.64 0.41 

Syacium ovale 0.66 0.44 

Cyclopsetta querna 0.57 0.32 

Sphoeroides annulatus 0.94 0.89 

Urotrygon asterías 0.80 0.64 

Rhynobatos gluocosti_g_ 
ma 0.64 0.42 
-

Encinostomus gracilis 

Pomadasys leuciscus 

r = coeficiente de correlaci6n 
r 2 = coeficiente de determinación 

Fl = F calculada 
F2 = F de tablas 
O(= 0.05 

Fl F2 

2.13 4.53 

1.63 4.35 

1.39 4.12 

0.48 6.39 

2.82 215.7 

1.34 9.12 

0.48 19.2 

CRUCERO II CRUCERO III 

r r2 Fl F2 r r2 F1 F2 

0.33 0.11 0.59 3.34 0.53 0.28 0.39 6.39 

0.68 0.46 3.89 9.28 0.46 0.21 0.88 3. 71 

0.62 0.39 2.69 2.96 0.38 0.14 0.68 3.49 

0.84 o. 72 1.88 9.12 0.40 0.16 0.43 3.63 

0.89 0.90 3.89 9.28 0.31 0.09 0.18 4.12 

0.39 0.15 0.27 4.53 0.33 0.11 0.31 3.48 

0.63 0.39 0.96 4.53 0.69 0.48 0.92 6.39 

0.95 0.90 4.55 19.20 0.65 0.42 l. 70 4.35 

0.89 0.80 3.04 9.12 0.99 0.99 78.10 18.50 

\O 
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Se presenta a continuaci6n los resultados de el cál
culo de las clases de edad y el crecimiento, a partir de -
los datos de 2,353 individuos, colectados durante Abril de 
1982 (crucero II). 

En la gráfica de frecuencia (fig. 19) y frecuencia -
relativa acumulada (fig. 20a), se pueden apreciar las mo-
das e inflexiones, a partir de las cuales se determinaron 
cuatro clases de edad con su longitud promedio cada una, -
que a continuaci6n se muestran: 

CLASE 

I I 
I 1 1 

IV 

LONG. (mm) . 

100 
160 
190 
220 

LONG.+ 1 

160 
190 
220 

En base a los datos anteriores, y mediante el método 
analítico de Ford-Walford, se calculó la longitud infini-
ta (Lo<..): 

Análisis de Regresión 
Ordenada a 1 Origen = 93.571 
Pendiente = 0.643 
Coeficiente de Correlación = 0.98 

Lo<..= 93.571 
1 0.643 

L«.= 262.104 mm. 

La linearización de el model o de Von Berta l anffy di ó 
los valores de la tasa de crecimiento (K) y de el tiem po -
hipotético al cual la longitud es cero ( t 0 ): 
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L - Lt 
t l n ( L 

1 l n 0.618 
1 1 l n 0.389 
1 1 1 l n 0.275 
IV 1 n o . 1 6 1 

Análisis de Regresión. 
Ord. al Origen = - 0 . 04 
Pendiente = - 0.438 
Coeficiente de Correlación = - 0.996 

0.04/0.438 
0.091 
0.438 

Así, la ecuación que describe la curva de crecimien
to de D. macroma (fig. 20b), es como sigue : 

Lt = 262.104 [1 - e-0.438 (t + 0.091)] 

Cabe hacer mención, debido a que el análisi s se rea
lizó para una sola epoca de el año , los resultados antes -
expuestos deben ser tomados con bastantes cautela, conside 
rando pertinente profundizar este estudio, ut i lizando más 
datos, muestrear en épocas diferentes y ut i l iza r métodos -
más precisos para determinar la edad de los organ ismos . 



.. 
u 
e 
• 

900 

:1 800 u 
• ... ... 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

N =2353 

I 
/ 1 1 1 1-- -nT --mr--~--r----r-

80 100 120 140 160 180 200 2 20 

Longitud (mm) 

Fig.19.- Gráfica de distribución de frecuencias ( Método de Patersen ), 

para Diplectrum macropoma . 



Fig.20-a . - Gráfica de distribución de Frecuencias Relativa 

Acumulada ( Método de Cassie ) , para Diplectrum 
macropoma. 

b. - Curva de crecimiento de Diplectrum macropoma, -
según el modelo de Von Bertalanffy . 



Hfllllll •• I 
22or 

200 

180 

160 

120 

100 

80 

0:1 20 40 60 80 95 99 99.9 1 
•) me.. Rel. Ana 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c1 .... •u.~ 



- 97 -

D I S C U S I O N 

7. PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 

En general, el comportamiento de los parámetros am-
bientales estudiados, fueron muy similares durante los --
tres cruceros, observándose que la temperatura y el oxíge
no decrecían en sus valores conforme se alejaba de la cos
ta y aumentaba la profundidad, mientras que la salinidad -
aumentaba levemente con la profundidad. Durante el crucero 
III, los valores de la temperatura y oxígeno fueron más al 
tos y los de la salinidad ligeramente más bajos, que los -
observados durante los dos cruceros anteriores. Estos cam
bios observados durante el tercer crucero, fueron debidos 
a la pr~sencia de un fen6meno anormal en el proceso de la 
circulación oceánica, provocado por el debilitamiento de -
los vientos alisios, denominado Oscilación del Sur-El Niño 
(OSEN), (Mee, 1984). 

En un año típico, es decir, sin grandes perturbacio
nes oceáno-atmosféricas, tanto en el hemisferio Norte co mo 
en el Sur, cuando el viento sopla sostenidamente paralelo 
a la costa, y sí ésta se encuentra a la izquierda de la dl 
rección del viento, el agua superficial impulsada por el -
viento tiende a alejarse de la costa debido al efecto de -
Coriolis. Así, el agua desplazada por este proceso es re
emplazada por agua subsuperficial de unos ciento cincuenta 
a doscientos metros de profundidad, este afloramien to de -
aguas profundas son ricas en nutrimentos, llamadas por tal 
motivo, zonas de surgencia costera. En e l Oce áno Pací f ico, 
las zonas más importantes de sur genc i a cos te r a so n las co s 
tas de Perú y Ecuador, la costa Occid ental de Baj a Cal if or 
nia, las costas de So nora y Sinalo a (en prim ave r a) y la s -
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costas de Oregon en los Estados Unidos (Mee, 1984) . 

Por otra parte, cabe hacer notar que la presencia de 
el Fenómeno de "El Niño" trajo como consecuencia el refor
zamiento de la capa superficial, con aguas más cálidas de 
lo normal, en las costas del Pacífico Oriental Tropical, -
impidiendo el movimiento ascendente de aguas profundas ri
cas en nutrimentos. Esto es evidente en las costas de Perú , 
donde existen recursos pesqueros dependientes de aguas 
frías, como la Sardina y la Anchoveta, que desaparecieron 
o se desplazaron a otras zonas al SE privadas de su alime~ 

to (Mee, 1984). Así mismo, en las costas de México, cerca 
de Ensenada, Baja California Norte, se encontraron algunos 
peces "picudos", muy apreciados por la pesquería deporti-
va, estas especies habitan normalmente al Sur de Cabo San 
Lucas y por lo regular no rebasan este límite, pues al No~ 

te las aguas son más frías, sin embargo, al moverse las -
isotermas, las especies de aguas más calientes se despla-
zan hacia áreas menos cálidas (Lara, 1984). 

Por lo que respecta a las costas de Guerrero, no --
existen reportes sobre los efectos que produjo el fen6meno 
de "El Niño 11 en esta época. Sin embargo, cabe mencionar - 
que no todos los organismos marinos dependen directamente 
de los procesos de las surgencias oceánicas, como en el c~ 

so de Perú. De tal suerte que, muchos organismos bentoni-
cos o demersales que viven cerca de la costa, se benefi--
cian ~ar el alimento acarreado del continente por la des-
carga de los ríos (Mee, 1984). Este mismo autor señala, 
que si bien el fenómeno de 11 El Niño" dañó a la pesca en a_!_ 
tamar, provocó también lluvias que beneficiaron a las po-
blaciones de cama r ón en las lagunas y aguas cost e r as de S~ 

nora y Sinaloa. Por lo que se considera muy probable, que 
ocurrió algo similiar en las costas de Gue r r ero, donde se 
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observó un aumento en la biomasa de los organismos estudia 
dos, tal como se discute posteriormente. 

En lo que respecta a las bajas concentraciones de -
oxígeno durante los dos primeros cruceros, se sabe que los 
lados orientales de los oceános de regiones subtropicales, 
tal como en las costas de Guerrero, y debido a la circula
ción horizontal en niveles intermedios es muy débil y pre
valecen los movimientos ascendentes verticales, se regis-
tra un bajo contenido de oxígeno. Seiwell (1937), propuso 
que la zona de oxígeno mínimo está condicionado, principal 
mente, por aspectos bioquímicos. Sverdrup et. al. (1942), 
atribuyeron que las bajas concentraciones de oxígeno en la 
zona de mínimo oxígeno en el Océano Pacífico, es debida a 
la deflexión de las aguas polares aereadas hacia el oeste 
a latitudes intermedias, dejando al Pacífico Oriental Tro
pical, como una región de muy baja e inefectiva ventila--
ción. Este mismo autor señala, que el bajo contenido de -
oxígeno es debida a su lenta circulación, lo cual permite 
una mayor descomposición de la materia orgánica. 

En términos generales, y con los datos obtenidos en 
este trabajo, se puede decir que la capa mínima de oxígeno 
se localizó, aproximadamente, por debajo de los sesenta m~ 
tros durante los dos primeros cruceros, ya que durante el 
tercer crucero la capa mínima de oxígeno se hundió, como -
resultado ve la presencia de el evento del "Niño". 

Fiinalmente, parece ser que en muchas partes del oceá 
no el contenido de oxígeno, no es un f ac tor primario en la 
limitación de la vida y el crecimiento , de tal manera qu e 
la abundancia de animales decrece con la profundiad, per o 
no en la misma manera que disminuye el oxígeno , así e l de 
cremento de la abundanc i a de la s pobl acio nes pued e ser ex-



- 100 -

tes y abundantes. 

Al analizar los resultados obtenidos durante los --
tres cruceros, se ve que, en general su distribución lati
tudinal, esto es, a lo largo de la costa, es bastante am-
plia y uniforme, aunque batimétricamente se observa una ma 
yor concentración de la biomasa dentro de las aguas más so 
meras, cercanas a la costa. Esta distribución está poco in 
fluenciada por la presencia de las lagunas costeras, que -
se encuentran a lo largo de las costas de Guerrero, ya que 
durante los meses en que se muestreo (épocas de secas), -
las lagunas se encontraban cerradas, es decir, las bocas -
no estaban en contacto con el mar, influyendo muy poco és
tas, en el acercamiento de los organismos hacia las áreas 
más someras, habiendo que buscar otras explicaciones a es
ta distribución, tal como, la preferencia por algún tipo -
de sustrato, o alimento relacionado con el sustrato. 

Por lo que respecta a las estimaciones de la bioma-
sa, éstas son bajas, sí las comparamos con las estimacio-
nes hechas en el Océano Pacífico Occidental de Baja Cali-
fornia, en donde tan sólo para una especie (Merluccius pro
ductus), se estimó una biomasa de 7,668 toneladas (Ehrhardt 
et. al., 1982), y al comparar con las estimaciones real iza 
das en el Mar de Bering, son aún más bajas, ya que en di-
cho estudio se calculó una biomasa para todos los peces de 
mersales, de 4.144 millones de toneladas (Smith y Bakkala, 
1982) . 

La razón principal de estas diferencias en las est i
maciones de las biomasas están en función de que, en los -
ecosistemas de aguas frías la diversidad de es menor, pero 
se observa un mayor número de individuos por especies, -
siendo éstos de mayor tamaño que los organismos de aguas -
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tropicales Regla de Jordan (Margalef, 1977), consecuente-
mente la biomasa estimada en los ecosistemas de aguas ---
frías son mayores que las biomasas estimadas en las aguas 
tropicales. 

Sin embargo, las biomasas estimadas en este trabajo 
no dejan de ser importantes, ya representan un recurso po
tencial en un área donde la mayor actividad pesquera es, -
prácticamente, ribereíla, y no se capturan de manera impor
tante los recursos pesqueros demersales, ya que las artes 
de pesca utilizadas por los pescadores no tienen acceso a 
los recursos que se encuentran en aguas más profundas. 

La variaci6n de la biomasa en el tiempo, parece indi 
car que hubo un aumento entre el primero y segundo cruce-
ros, pero este aumento se debi6, principalmente, a que du
rante el segundo crucero se aumento el esfuerzo pesquero, 
y no hubo en realidad un aumento en l a biomasa. En el ter
cer creucero se registr6 un aumento en la biomasa estimada 
con respecto al segundo crucero. Aparentemente, hubo un a~ 

mento real de la biomasa, ya que el esfuerzo realizado fué 
menor, y al comparar las CPUE de ambos cruceros, se ve que 
mayor durante el tercer crucero, de 31.411 Kg/Km en éste, 
y de 26.983 Kg/km en el segundo. El aumento en la biomasa 
durante el último crucero, es probable que se deba a que -
se capturaron organismos más grandes o bien a que hubo un 
reclutamiento de organismos de otras latitudes , probable - 
mente del Sur, hacia las costas de Guerrero, ya que algu-
nas especies que durante los dos primeros cruceros se en-
contraron siempre en aguas someras, cercanas a la costa, -
durante el tercer crucero se observaron en aguas más pro-
fundas. Es probable que este desplazamiento haya sido in-
fluido por la presencia de el evento de "El Niño" durante 
esa época del muestreo, obse r vándose un comportamiento s i -
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plicada más fácilmente, en términos de la disminución de -
la temperatura, luz, alimento y otras necesidades ambienta 
les, que en términos de aporte y demanda de oxígeno. 

8. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE LA POBLACION TOTAL DE 
PECES. 

Las limitaciones del arte de pesca utilizado, es de
cir, eficiencias imperfectas, hace que la estimación de la 
biomasa de las poblaciones de peces, se exprese como una -
medida de la densidad de la población disponible, donde la 
disponibilidad de la población es, usualmente, una frac--
ción de la verdadera densidad de la población. Sin embar- 
go, las estimaciones de la abundancia de las poblaciones -
de peces son necesarias para evaluar las tasas de captura 
y las variaciones en las abundancias espacio-temporales, -
disponibles para la pesca comercial. 

Cabe mencionar, que la exactitud de las estimaciones 
de la abundancia absoluta, es decir, la densidad de la po
blación por unidad de área, usadas para evaluar el tamaño 
de las poblaciones de peces demersales dentro de un área -

definida están en función de: 

a) Exactitud de las estimaciones de la abundancia re 
lativa (CPUE) a partir de la cual se han derivado las esti 
maciones de la abundancia absoluta. 

b) Desviaciones o sesgos, debidas a ineficiencias -

del arte de pesca utilizado. 

A continuación se discute la distribución y ab undan
cia de todas las especies capturad as en el á r ea y poste--
riormente cada una de l as especies que fueron más fr ecuen-
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milar frente a las costas de Perú, donde se presentó una -
inmigraci6n de más de cincuenta especies de peces prove--
nientes de otras latitudes (Jiménez y Hudson, 1984). Esto 
sugiere que, durante el fen6meno de 11 El Niño 11

, existen ca_!!! 
bios temporales en la distribución, densidad y disponibill 
dad de los rec~rsos demersales y una mayor dispersión de -
éstos a lo largo de las costas americanas del Oceáno Pací
fico, en consonancia algunas áreas se ven afectadas ya que 
algunos recursos desaparecen completamente, mientras que -
otras áreas se benefician ya que los recursos pesqueros --

I 

que desaparecen en unas latitudes aparecen en otras donde 
las condiciones ambientales son óptimas para su desarrollo 
y supervivencia, aumentan~o de esta manera la biomasa en -
éstas últimas, tal como se observ6 en las costas de Guerre 
ro durante el crucero III. 

9. DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA POR ESPECIES. 

9.1. SYNODUS SCITULICEPS. 

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida a 
lo largo de las costas de Guerrero durante los tres cruce
ros, pero no se observa un patrón definido en su distribu
ci6n, sin embargo, la menor biomasa se encontr6 en el es-
trato más cercano a la costa, en fondos arenosos, la mayor 
biomasa se encontr6 en el estrato más profundo, en fondos 
predominantemente fangosos (limo-arcillosos). 

S. scituliceps se ha colectado en ambientes exclusi
vamente marinos y en las zonas cercanas a las desembocadu
ras de algunos ríos, como el Colorado en Sonora y el Presi 
dio en Sinaloa (Castro-Aguirre, 1978). 

Por lo que se refiere a sus requerimientos ambienta-
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les, el medio marino es un ecosistema muy homogéneo, por -
lo que, parece ser que los parámetros físico-químicos con
siderados en este trabajo no influyen de manera determinan 
te en la distribuci6n y abundancia de esta especie, como -
lo muestran los bajos valores de correlaci6n obtenidos por 
el análisis de regresi6n múltiple realizado. Considerándo
se que su distribuci6n y abundancia están más en funci6n -
de otros factores que no fueron considerados en análisis, 
tales como, el tipo de sustrato, así como sus hábitos ali
menticios y reproductivos. 

Finalmente, se observa que las biomasas estimadas d~ 
rante los cruceros 1 y 111, son bastante similares, con v~ 

lores bajos, mientras que en el segundo crucero se observa 
un aumento en la biomasa estimada. Esto es probable que se 
haya debido a la captura de un cardumen, ya que más del --
60 % de la biomasa se encontr6 en una s6la estaci6n. 

9.2. DIPLECTRUM MACROPOMA 

Esta especie también present6 una amplia di stribu--
ción a lo largo de toda la costa de Guerrero durante los -
tres cruceros del muestreo, y aunque no se observ6 un pa-
tr6n definido en su distribuci6n, si se observa una mayor 
abundancia (biomasa) hacia el estrato más profundo, donde 
predominan los fondos lodosos. Esto ha sido observado, ta~ 

bién, en otras áreas del Pacífico de México (Rosenblatt y 

Johnson, 1974). Estos autores la consideran una especie -
completamente marina, ya que no existen reportes en estua 
rios o lagunas costeras. Los bajos valores de correlación 
obtenidos por el análisis de regresi6n, sugie re n que los -
parámetros físico-químicos considerados en e l anális1s no 
influyen en la distribución y abundancia espac i o-tempora l, 
por lo que su distribución y abundan c i a se debe a otros - -
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factores, tales como el tipo de sedimento, hábitos alimen
ticios y reprod4ctivos. 

Aunque D. macropoma es rel~tivamente abundante en el 
área, no se utilizan comercialmente, considerándose por -
tal motivo como un recurso potencial, que puede ser aprov~ 
chado a través de la ela~oraci6n de pulpas de buena cali-
dad. 

9.3. SYCIUM OVALE 

La distribuci6n de esta especie fue muy amplia en t~ 

da la Plataforma Continental de Guerrero, pero con una ma
yor abundancia en el estrato somero, aunque también se en
contró en aguas profundas, pero con una menor abundancia. 

Las estimaciones de la biomasa aumentan de un cruce
ro a otro, es decir, menor biomasa durante el crucero I, -
aumentando en el II y una mayor biomasa en el III. El au-
mento de la biomasa durante el crucero II con respecto al 
I, fue debido a un aumento en el esfuerzo pesquero. El au
mento observado durante el crucero III fue real, a pesar -
que hubo un menor esfuerzo, la CPUE fue mayor. Por otra -
parte, las variaciones en la distribuci6n y abundancia pa
recen no estar relacionadas con las variaciones físico-qui 
mtcas estudiadas del medio ambiente, ya que al relacionar 
ambas variables, se obtuvieron valores de correlación ba-
jos durante los tres cruceros, observándose valores más b~ 

jos durante el crucero III, cuando los parámetros ambient~ 
les fueron completamente diferentes respecto a los dos prl 
meros cruceros. 

Rosales (1976), menciona a est a especie como muy 
a b u n d a n t e d e n t ro d e 1 a fa u n a d e a c o m p a ñ a m i e n t o :1 e 1 e a m a r ó n 
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y aunque sus estimaciones de la biomasa son bajas, no deja 
de ser un recurso potencial importante, ya que se encuen-
tra actualmente prácticamente inexplotado en el área de es 
tudio. 

9.4. CYCLOPSETTA QUERNA 

La distribuci6n de esta especie dentro de la Plata
forma Continental de Guerrero, fue bastante amplia, encon
trándose preferentemente en el estrato más somero durante 
los tres cruceros. En el crucero III se observó un ligero 
desplazamiento hacia las aguas más profundas. Es una espe
cie poco común, dentro del sistema lagunar del estado de -
Guerrero, es considerada, por sus hábitos alimenticios ca~ 
nívoros, como un consumidor de tercer orden que se alimen
ta de pequeños peces y macroinvertebrados bentónicos (Ya-
ñez-Arancibia, 1978). Este mismo autor la reporta en lazo 
na de la boca de las lagunas sobre un sustrato arenoso, -
confirmando lo observado en este trabajo. 

Las variaciones en la biomasa, están en función en -
las variaciones del esfuerzo pesquero empleado en cada uno 
de los cruceros, más que de las presiones ambientales, --
pues los valores de los coeficientes de correlación y de-
terminación, obtenidos por el análisis de correlación múl
tiple son muy bajos, indjcando que no existe relación en-
tre las variaciones de la biomasa y los parámetros físico
químicos considerados en este trabajo. Excepto para el cr~ 

cero II, donde se obtuvieron altas correlaciones positivas. 
pero la prueba de F rechaza estos resultados, aceptando la 
hipótesis nula de no correlación entre las variables, con
siderándose este resultado como un evento debido al azar o 
a la insuficiencia de datos. 
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Las estimaciones hechas durante los tres cruceros son 
relativamente bajas, sobre todo durante el crucero 1, debi
do a que el esfuerzo realizado fue muy pequeño, aumentándo
se dicho esfuerzo durante el crucero 11, aumentando por co~ 
siguiente la biomasa. Durante el crucero 111 se estimó la -
biomasa más alta de los tres cruceros, debido a un aumento 
en la CPUE, no obstante que el esfuerzo pesquero realizado 
fue menor. Este aumento en la CPUE coincidió con la prese~ 
cía de estos organismos en aguas profundas, donde anterior 
mente no se habían capturado con frecuencia ni en altas -
cantidades. Es probable que estos organismos hayan venido 
de otras latitudes, del Sur, hacia las costas de Guerrero, 
como consecuencia de los cambios medio-ambientales regis-
trados durante esa época, debido a la presencia de el eve~ 

to de 11 El Niño 11
, observándose un aumento en la biomasa y -

una mayor distribución de los organismos en el área. 

Finalmente, aunque las estimaciones no son muy altas, 
no dejan de ser un recurso potencial muy importante, ya -
que esta especie no tiene importancia pesquera actualmente, 
ya que la actividad pesquera para especies demersales prá~ 
ticamente no existe en el área de estudio. 

9.5. SPHOEROIDES ANNULATUS. 

La distribución de esta especie dentro de la Plata-
forma Continental, se restringió durante los dos primeros 
cruceros, al estrato menos profundo, ya que para el cruce
ro III se encontró distribuido tanto en el estrato somero 
como en el profundo. Esta es una especie muy común en el -
Golfo de California, observándose que penetra a los estua
rios y a veces se congrega en cantidades númerosas frente 
a las desembocaduras de los ríos (Castro-Aguirre, 1978), -
así también es muy frecuente, pero no muy abundante en el 
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sistema lagunar de Guerrero (Yañez-Arancibia, 1978). Este 
mismo autor señala que puede utilizar las lagunas coste-
ras como áreas de crianza para completar parte de su des~ 

rrollo. Sus hábitos alimenticios son carnívoros, pero in
cluyen también detritus en su dieta, cuando entran a las 
lagunas costeras (Yañez-Arancibia, 1978). 

La importancia comercial es aún discutida, debida a 
la toxicidad de algunas partes del pez. Sin embargo, los -
filetes son bastante consumidos en éstas y otras partes -
del Pacífico de México. 

Las variaciones en la biomasa estimada no guardan r~ 

laci6n con las variaciones físico-químicas del medio-am--
biente, no obstante que durante los cruceros I y 11 las CQ 
rrelaciones obtenidas con el análisis de regresión múlti-
ple fueron altas, pero la prueba de F realizada no acepta 
la hipótesis alterna de correlación entre las variables e~ 
tudiadas, considerándose con los valores altos de correla
ci6n se debieron al azar o a la escases de datos con que -
se hizo el análisis. 

Por otra parte, las abundancias estimadas fueron re
lativamente bajas, sobre todo en el crucero 1, aumentando 
en el crucero II y disminuyendo nuevamente en el crucero -
III. Estas variaciones en la biomasa están en función, 
principalmente, de el esfuerzo pesquero realizado en cada 
crucero, notándose que los altos valores de la biomasa en 
el crucero II fue debida al aporte de solo dos estaciones, 
donde se capturó el 84 % de la biomasa de ese crucero. 

Durante el crucero III, el fenómeno de 11 El Ni ño" no 
favoreció el aumento de la biomasa de esta especie, co mo -
ocurrió con las otras especies discutidas anteriormente . -
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La distribuci6n batimétrica si se vió influenciada por di
cho evento, aunque este aumento fue, al parecer, debida al 
desplazamiento de los organismos que se encontraban en las 
aguas someras hacia las más profundas, y no a un mov1m1en
to de organismos de otras latitudes, ya que sí esto último 
hubiese ocurrido, se habría encontrado una mayor cantidad 
de organismos en el área, estimándose por consiguiente una 
mayor biomasa, tal como ocurri6 con las especies discutí-
das anteriormente. 

9.6. UROTRYGON ASTERIAS. 

La distribución de esta especie fue amplia a lo lar
go de las costas de Guerrero, s6lo que se vió restringida 
dentro del estrato más somero durante los dos primeros cr~ 
ceros, observándose en el crucero III tanto en el estrato 
somero como en el profundo, estimándose una mayor biomasa 
en el primer estrato. Esta distribución batimétrica sugie
re que U. asterías prefiere los sustratos arenosos y en me 
nor proporción el sustrato lodoso. 

La bibliografía reporta que esta especie se encuen-
tra preferentemente en fondos arenosos (Yañez-Arancibia, -
1978 y Castro-Aguirre, 1978), confirmando lo expuesto ant~ 
riormente. Esta especie se alimenta preferentemente de ma
cro-invertebrados bentónicos, tales como, crustaceos y mo
luscos, así como gusanos y peces. Se ha registrado su pre
sencia dentro de las aguas continentales, aunque no es fre 
cuente ni abundante, su presencia ocurre cuando existen sa 
linidades similares o mayores que en el mar (Castro-Agui-
rre, 1978). 

·' · .. 
.. ·:,·' 

Por otra parte, los bajos valores de correlación de 
el análisis de regresión múltiple, sugiere que las varia--
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ciones en la distribuci6n y abundancia de los organismos · -
no están en funci6n de los cam~ ios físico-químicos del me
dio ambiente considerados en este estudio, habiendo que -
buscar otros factores que lo expliquen. No obstante, dura~ 
te el crucero I se obtuvo un valor alto de correlación, p~ 

ro la prueba de F no aceptó la hipótesis alterna de corre
lación entre las variables estudiadas. 

El evento de 11 El Niño 11 que se presentó durante el -
crucero 111, no obstante que el esfuerzo pesquero realiza
do durante este crucero fue menor que durante el crucero -
II, parece ser que favoreció el aumento en la distribución 
y abundancia de esta especie, ya que apareci6 en profundi
dades no registradas anteriormente. Como ya se discutió a~ 
tes, el medio ambiente no influyó en su distribución .Y -- 
abundancia, es probable que el evento de 11 El Niño 11 haya - 
traído consigo organismos de esta especie de otras latitu
des hacia las costas de Guerrero, aumentando por tal mot i 
vo la distribución y abundancia de esta especie. 

La biomasa estimada para U, asterías fue el registro 
más alto de todas las especies estudiadas, representando -
por su abundancia un recurso potencial muy importante, sin 
embargo su valor comercial es muy discutible, ya que por -
su apariencia no tiene demanda en el mercado . 

9.7 . RHYNOBATOS GLAUCOSTlGMA 

Esta especie tuvo una amplia distribución a lo lar-
go de las costas de Guerrero, observándose una mayor pref~ 

rencia a distribuirse dentro del estrato somero, principal 
mente durante los dos primeros cruceros, ya que en el' cru
cero III se encontró tanto en el estrato somero como en el 
profundo. Por su distribución batimétrica tiende a ocurr ir 
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con mayor frecuencia el estrato donde predominan los fon-
dos arenosos. 

Castro-Aguirre (1978), reporta que esta especie se -
encuentra preferentemente en fondos arenosos, confirmando -
lo observado en este trabajo. Así mismo, este autor señala 
que se alimenta principalmente de invertebrados, y lo re-
gistra en aguas salobres de las desembocaduras del Río Pre 
sidio, Sinaloa; en las desembocaduras de las lagunas de -
Huizache-Caimanera, Sinaloa y Mar Muerto, Chiapas. No se -
ha registrado en ninguna laguna del estado de Guerrero. 

Por otra parte, los bajos valores de correlación --
múltiple obtenidos en los tres cruceros, indican que no -
hay relación, estadísticamente significativa, por lo que -
el comportamiento de su distribución y abundancia deben e~ 

tar influenciados por otros factores como pueden ser, sus 
hábitos alimenticios y reproductivos. 

Durante el crucero III se observó un aumento en la -
distribución batimétrica y en la biomasa, no obstante que 
durante este crucero el esfuerzo pesquero realizado fue m~ 
nor que durante el crucero II, coincidiendo este aumento -
con la presencia de el fenómeno de "El Niño". Sin embargo, 
como ya se discutió antes, los parámetros ambientales no -
influyeron en la distribución y abundancia de esta especie 
en el área de estudio. Dicho fenómeno si afectó el compor
tamiento distribucional en las poblaciones de peces demer
sales de otras latitudes (Santander, et . al., 1984), lo -
que sugiere que el aumento en espacio y biomasa se debió -
al desplazamiento de las poblaciones de la misma es pecie -
de otras latitudes hacia las costas de Guerrero . 

Las estimaciones en la bio mas a de R. glaucos ti gma 
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son algo bajas, y tomando en cuenta que su importancia co
mercial no es considerable, presenta pocas perspectivas de 
aprovechamiento directo, pe~o no deja de ser un recurso PQ 
tencial pesquero en el área. 

9.8. EUClNOSTOMUS GRACILlS 

Esta especie presentó una distribución poco amplia a 
lo largo de las costas de Guerrero, sobre todo en el I y -
Il cruceros, observándose un ligero aumento, tanto longit~ 
dinal como latitudinalmente durante el crucero III. No --
existen trabajos específicos respecto a sus hábitos alime~ 
ticios, aunque otras especies del mismos género son consi
deradas como consumidores primarios (Yañez-Arancibia, 
1978). De las cuatro especies de Eucinostomus distribuidas 
en el Pacífico ~exicano, tres son frecuentes en los estua
rios y lagunas costeras de Guerrero (Yañez-Arancibia, 
1978), pero Eucinostomus gracilis no ha sido observada en 
esos sistemas. 

Por otra parte, aunque los valores de correlación -
son altos, sobre todo en el crucero 11, pero la prueba de 
F realizada, rechaza estadísticamente esos resultados, por 
lo que se considera que el comportamiento de distribución 
y abundancia no están influenciadas por las variaciones fi 
sico-químicas del medio ambiente considerados en el análi
sis, considerando que deben ser otros los factores que in
fluyen en el comportamiento distribucional de la especie. 

En los tres cruceros, las variaciones en la estima-
ci6n de la biomasa parece estar en relación directa con el 
esfuerzo pesquero realizado, ya que cuando aumentó el es-
fuerzo pesquero se obtuvo una mayor biomasa y viceversa. -
Durante el crucero III se observó un ligero aumento en la 
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distribuci6n batimétrica, este aumento se debió, probable
mente, al desplazamiento de algunos organismos de las 
aguas someras hacia las profundas, en razón de que las con 
diciones medio-ambientales fueron semejantes tanto en el -
estrato somero como en profundo. Sin embargo, como ya se -
discutió anteriormente, los parámetros físico-químicos co~ 

siderados en el estudio, no influyeron de manera determi-
nante en el comportamiento distribucional de la especie, -
por lo que ese movimiento se debió a otros factores, tales 
como alimenticios y reproductivos. 

Finalmente, aunque las estimaciones son relativamen
te bajas, por su aspecto fino y agradable tiene una buena 
aceptación en el mercado, considerándose un importante re 
curso potencial en el área, teniendo el inconveniente de 
ser de tallas pequeñas. 

9.9. POMADASYS LEUCISCUS. 

La distribución de esta especie a lo largo de las - 
costas de Guerrero fue amplia durante el crucero III, aun
que restringiéndose al estrato más somero de la platafor-
ma. Durante los cruceros I y 11 su distribución fue muy -
estrecha, restringiéndose principalmente a las aguas poco 
profundas, notándose un ligero movimiento hacia aguas más 
profundas durante el último crucero. Esta especie es un -
consumidor secundario, siendo de hábitos alimenticos pre-
ferentemente carnívoros (Yañez-Aranc i bia, 1978). Así mismo, 
aparece muy frecuente en las lagunas costeras del Pacífico 
Mexicano, diversos autores lo han observado en diferentes 
lagunas costeras (Castro-Aguirre, 1978); (Carranza y Amez
cua-Linares, 1971) ; (Amezcua-Linares , 1972 y 1977) y ( Ya-

ñez-Arancibia, 1978). 
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Por otra parte, las variaciones en las estimaciones 
de la biomasa parecen estar en función directa con el es-
fuerzo pesquero realizado en cada crucero, ya que cuando -
se obtuvo una alta biomasa fue debida al alto esfuerzo pe~ 
quera realizado y viceversa. Al realacionar la biomasa con 
los parámetros físico-quiímicos por medio del análisis de 
regresión múltiple, se obtuvieron altas correlaciones, pe
ro éstas no fueron estadísticamente significativas. Por e~ 
ta razón, se sugiere que el desplazamiento de los organ i s
mos, observado durante el crucero III se debió a otros fac 
tares, ya sea alimenticios o reproductivos. 

Aunque las estimaciones fueron bajas, no deja de ser 
un recurso potencial, ya que como señala Berdegué (1956) , 

la abundancia de esta especie es considerable en el Pacífi 
co mexicano, particularmente, en los fondos rocosos de e l 
Golfo de California. 

En resumen, se observa en términos generales, de las 
nueve especies discutidas en este trabajo, cuatro de ellas 
D. macropoma, S. scituliceps, S. ovale y E. gracilis, no -
presentan preferencias por algún tipo de estrato, ya que -
se encontraron invariablemente, tanto en el estrato somero 
como en el profundo. Las otras cinco especies restantes 
C. guerna, S. annulatus, U. asterias, R. glaucostigma y 
P. leuciscus, ocurren en su mayoría en el estrato más sorne 
ro, encontrándose en el estrato profundo sólo en el cruce
ro III, influido como .""ª se discutió, por el evento de "El 
Niño". 

Por otra parte, cabe mencionar que el estudio p~rti
cular de las especies discutidas, ha sido con el pr opósito 
de mostrar a las especies que ocu rren con mayor abundanc i a 
en la plataforma continental de Guerrero, como una contr i-
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buci6n a la utilizaci6n de algunas especies que son poco -
conocidas y parcial o totalmente inexplotadas, proponiendo 
de esta manera una diversificación en la explotación de --
los recursos pesqueros 
tende que se establezca 
en particular, sino más 

demersales. Así mismo, no se pre-
una pesquería sobre estas especies 
bien la utilizaci6n de todas las -

especies que ocurren en esta área, es decir, el uso multi
específico de los recursos. Sin embargo, el diseño de los 
modelos sobre pesquerías demersales tropicales es muy len
to, ya que se carece de buena información que permita pro
fundizar, con buenos resultados, en el estudio de la eva-
luaci6n de estos recursos (Yañez-Arancibia, 1984). 

Es necesario hacer énfasis, que en general los re--
cursos demersales son subutilizados en todas las costas -
del país, pero en las costas de Guerrero lo están más, ya 
que en este estado la actividad pesquera con redes de 
arrastre es prácticamente nula, y está más enfocada hacia 
la pesca riberaña y de manera casi artesanal, ya que el -
equipo pesquero que utilizan los pescadores se limita a -
barcazas con motor fuera de borda y artes de pesca ribere
ñas (red agallera, enmalle, de cerco, atarralla, etc.). y 
no hay infraestructura de flota pesquera, ni portuaria de 
altura. Así, los recursos pesqueros estudiados en este tr~ 
bajo, no son capturados con los equipos pesqueros utiliza
dos por los pescadores, quedando prácticamente inexplota-
dos estos recursos que ocurren en la plataforma continen-
tal de Guerrero de ahí la importancia que tiene el estudio 
realizado en este trabajo en esta área. 
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10. EDAD Y CRECIMIENTO DE DIPLECTR UM MACROPOMA 

A continuación se discuten los resultados obtenidos 

respecto a la edad y crecimiento de D. Macropoma, ya que fue 

la especie más abundante y que además~ pudo contar con suf! 

ciente material, no sucediendo lo mismo con las otras espe-

cies que se estudiaron en este traba jo . 

Al observar los valores de la longitud infinita (LO<. ) 

y la tasa de crecimiento ( k ) , se ve que alcanzan valores re 

lativamente altos. Ya que no existen antecedentes de este ti 

po de estudios con esta especie, es muy difícil apreciar la 

bondad de los cálculos estimados con el método utilizado. 

Sin embargo, se puede decir que D. Macropoma es una -

especie con una alta tasa de crecim ien to y que por tal moti

vo llega muy pronto a alcanzar su má xima longitud, ya que co 

mo se aprecia en la Fig. 19 b, que en la clase de Edad IV ya 

presenta casi el 75 % de su longitud max1ma. 

Comparando estos resultados con los obtenidos por Ch~ 

vez y Arvizu (1972) para Diplectrum Pacificum, para la cual 

calcularon una L~ = 248 mm. y una K = 0.265. En primera 

instancia se observa D. Macropoma alcanza una longitud inf! 

nita y una tasa de crecimiento más altas, siendo esta última 

casi el doble de la K de D. Pacificum. 

Estas características biológicas hacen a D. Macropom a 

una es pe cie propia de aguas tropicales y semitropicales, do ~ 

de las temperaturas del agua son óptimas para el rápido c re

ci mie nto de esta especie, como producto de su alta tasa de -
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crecimiento, y que le conceden a D. Macropoma una gran im
portancia, desde el punto de vista de la distribución y abun 
dancia, como una especie dominante dentro de las poblaciones 
de peces que habitan en las aguas del Oceáno Pacífico frente 
a las costas de Guerrero. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. Ocurren no menos de ciento cuarenta y un especies de pe
ces demersales en la Plataforma Continental del Estado -
de Guerrero. 

2. Se observa que la distribución de las especies estudia
das está más en consonancia con el tipo de sedimento y -
la cercanía de la costa y la profundidad, principalmente. 

3. En función de los bajos valores de correlación entre los 
parámetros ambientales considerados en este estudio y la 
biomasa, se considera que estos parámetros no son deter
minantes en la distribución y abundancia de los organis
mos, habiendo que buscar en otros factores, ya sea físi
cos como mareas, lluvias, ciclones, aguas epicotinenta-
les y/o biológicos como hábitos alimenticios y reproduc
tivos, para entender y explicar la distribución y abun-
dancia de los organismos. 

4. Las especies más frecuentes y abundantes durante los 
tres curceros fueron: D. Macropoma, Synodus scituliceps, 
Sphoeroides ~nnulatus, Rhynobatos glaucostigma, Urotrygon 
asterías, Pomadasys leuciscus y Eucinostomus gracilis . -
Las cuales dada la escasa infraestructura pesquera en el 
área de estudio y las artes de pesca artesanales utiliz~ 
das por los pesacadores, no son capturadas de manera im
portante, considerándose por tal motivo como un recurso 
potencial en el área de estudio. 
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5. La longitud máxima de D. macropoma es de 262 m.m. y pre
senta una tasa de crecimiento de 0.438, que se considera 
alta. Esta última característica conceden a esta espe-
cie una gran importancia dentro de la distribución y 

abundancia de las poblaciones que ocrren en las aguas 
tropicales del Oceáno Pacífico Mexicano 
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