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INTkODUCCI ON. 

De nt. ro d e la gran v<lriedad d e recurso s nat'Jrales con q\le 

cuent. a México , se encuent.r an los recursos pesq'JE'ros . La act.ilJ i d a d 

pesquera a d quie !' e un cará<: t.er p ri o rit. ",rio d en tro del conte:<to 

n acional . d ebido a su import.mcia para qener",r alimentos de alt o 

conte n i d o prote1nico , b ás icos p ara la dieta p opular , por SIJ 

c ontr ib u c i ón al incre llle n to del eM pleo p r oductivo princi palmente 

en l as z o nas r'J rales y su in f l u e n c i a en l a me,j o r l a de los n i lJeles 

d e vida d e una gran parte de l a p ob lación e s pec i<l l men t e del 

sec t or social cooperat ivo y d e l os c a mpesinos ribereÑOS . 

En l a etapa actua l en q u e v i v i mos y t.omándo s e en cuen ta l a s 

n e cesi d ades a l i mentarias de l pais , e x i s t e la imperiusa Ilecesidad 

d e r ea li zar investiqaciones q ue nos p rH'mit a n evalu .tr y co nocer 

n 'Jes t. ros r ecursos pesqueros . d e tal form a q'lI~ pc:1d'-:lmr ... o¡; adecuar la s 

pesq'HHlas e xisten t es para qu e s u e:< p lotación ~¡ea r acional y 

p ermita un rendimien to ópt imo con ti nuo. 

Es bi en conoc id o que n'Je s t ros l it.ora l es son r icos y val' lados 

e n es pec i es comerciales . l as cuales se enc'HHl tran di s t r i b uidas Cl 

lo l arg o del Golfo de Méx ico y Oc é ano Pa c if i co . ~~ntro de la 2Qn~ 

del Golfo de México l as pesq'Jer l as que se r e al izan en l a 

Pvnins ul a d e Yucat.á n s on d e l a s m~ s i mpo rtant~s . 

El e stado de YlJ ca t án ocup a l a par t e norte de la pen l ns 'Jla 

d e l mis~o n o~bre . E l ~ rea de pesca d e l os barc o s qu e descargan en 

e l puer to de YlJca lpet.én, cor r esp o n de a la p l at;:¡ f orma co n t.inen t.al . 

Las princip a les e s p e c ies qu e se c a p t ur a n son el Célr:la r Ón , pu lpo , 

.ero. p a rq o . h u ac h i n a ng o . y alglJnos o tros .nenos imp oT' tant e s. 
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L a ~ especies del gér,¡:.ro Lut,¡;¡mu s (farailia L\.It ,j ¡,nid;¡e ) . son 

especia l lllente notahles por su a bundanci a de ntro d e l a i ct 'i ofa'Jna 

y por su e levada importanci a e c onómica (Vergara ,1 980) . po r l o que 

resulta indispensable l a realización de e s tudios q 'J(' p e l"mit a r, la 

adeClJad a e}:plotación de este reCl.Lrso. 

Den tro d e l as espec ie s con mayor illlport .:mci a c OP.l(' r ci al del 

género b'Jt,janus encontl' aao s a Lut,janus campeshanu s ( hu ;:Jchi nango), 

Lut,j a nus 

y Lut, ii'lnus .syro ag , is (rubia) , l o ~ c ua l es so n e~ tr aldos 

lRediante p.?sca de arrClstre, line a o p a l an g rf!. 

AN l'EC( IJE NlES. 

u"O d . los pri~eros trabajos s obre l os l·Jt,j án id c s 

e l p. r g r., COrT'cspond e a CracKer (1962 ) que determinó la eda d en 

mulato en la s c o stas de Florida. S i n dud a uno de }{¡s tr a ba,jos mil ~ 

c omp leto s sobre lutJ~nidos es el pre s entado p o r S t. a rrK t 

Sch r oed e r ( 197 1) que estudiaron gran p ~ rte de la biolng 1a de ~ 

griseus en Florida . En 1975 BClshirullah l'!:! ¡¡ l i zó u r; li s tudio s obre 

aspec tos de l a biolgl a de h grisª'Js e n l a Isl a de Cubzg l.\a e n 

Venezuela y en 1977 Claro y Busta mante t rab a J .s ron sotl1'e e d a d y 

crecillliento en pa1'qo mul a to en l a Plat a fQrm cl Cul:o tl flt. , T i e mpo 

des pués. Pozo en 1979 trabajÓ sobre edad ... crec i,oi en t. o en 

Lut,ianU5 a na lis en la Pl a taforma Cubano, y f~n 1980 Vl' rq a r <l edi t a 

un estudio s ob 1'e l as conside1'acione~ filo gen é ti c " s d e los 

esp(>cies cuban;::s del Qénero Lut,j 03 nu s . En 19 81 Cl a !'o h ~, b l ¿ d e la 
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e c¡¡ logl ¡) y c lclo d e vida de k.... .e[!il.ll.É. en 1., Plataforma Cubana . y 

p n 1981. el mismo autor trabaja con k griseus en aspectos de S'l 

ecologlB y citlo de vid a . Fina lmente. el trabajo RI~S reciente 

es el de Mas on y M,Hlooth <1985>. Que h ab la acerca de edad y 

crecimiento de b.:.. analis a lo largo de la costa este de Florida. 

En la Figura la , y lb , se repres enta un eSQue~a de las 

e ~pec ie s , 

CAR .... Cl'ERI Z .... CION DE LAS ESPECIES, 

La posición t axonómi ca de l as dos especies a est'Jdiar en el 

pre~c,fltf' tr a l¡aj o e s la siguien te {Ouit.art. 1977>: 

Phyl 1 um 

Cla'j e 

Drden 

S'lbol' den 

Familia 

Gén e l'o 

Esp C'c ies 

Ch ol'da ta 

Ostei ch 'lhyi':s 

f'erc¡formes 

Perr.oidei 

L'Jt,janidae 

l.ut ,j an..'ll 

k ~~ (Cllvier. 1828) 

~ griseus (Linnaeus. 1758> 

Las carac ter1 s ticas taxonómicas y morfológicas de la 

familia Lutjanidae fueron desc r itas por Jorct a n y Everll1an (1898>. 

(M'lnro , 1983) , 

Los f.',je mp lares de la familia L'Jt,janidae son tip i c a.ente 

trolnc al ¡>s CGn un.a .,mpli a distribución m\lndial que toi ncide con 
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01 1' ... r ... )o d e d i ~ trib 'JciOfl de 105 a rrecifes coralinos ( IJr\J::h i nin , 

1970 , en ~\(ln ro . op . c i t .). En el I'Itlant ico Oriental el rango de 

di s l r ib 'Jc i 6n g eogr~ fica de los l utJánido s s e e ~~tlende al nor te 

hac i.a Massilch us "els y al s ur hasta Brasi l . i ncll.Jyendo a Berm'ld¡¡¡s , 

y l as Isla s d~l Cari be (Boh lke y Chaplin , Randall . 1968 : 

Riva5, 1970; m¡;¡no;:ionad os por l'Iun1'o op. c i t.). 

los habitats de los lutJán i dos van desde pastizales ~arin os 

tercanos .; la c osta , áreas de manglar, e s tuar ios y 1 agllnils , hasta 

los ¡¡r1'(!cifes le.j ano,> de la c osta. Se carac l eriz .. n por se r 

hiltero s e ~uales y p a r'ece ser que la ma yor í a son 

especiali=ados por las característ icas de su d e ntición 

1971 ) • 

ca rn1 \1oros 

CSla r cK. 

El pargo cri o llo , habit o a lo largo de l a 

C05 t.a At.lán t. ica del Con t. inent e I'Imeric 3no . de5de el Golfo de 

E.E.U.U •• ha5t.a Cabo Br onco y la Isla d e San Sebast.ian . 

Brasil . inc l uyendo el Golfo de México . La di5t.ribuciOn de est.a 

eSvecie est.á rel acionada con l as zonas de plataforma 000 

ceib a da l es . arrec i fes coralinos y fondos roc osos. pero varios 

e.jeAlplares han sid o cap turados en zonas de pen d ien te lodosa. Los 

.J u .... eni les p eque"os ( de 6 a 15 c m. > se han encon trado en aguas 

tr anqui l as y poc o profunda5 (0.5 a 2 m>. Los ejemplares de 

(de lB a 40 cm) se alejan de la costa a 

p ro f~nd idade s desde 3 a 10 ~ . ap roxim~damente . mientras que 105 

grandes habita n en ag uas lIIás profund as h as ta de 25 In o lil as y se 

m'..L ~ ·Jc·n haci a some ra s en b'lsca de al ime nto. No forman 

agl"llac i ones not. ab les. con e;.:c e pciOn del per iodo antes del 
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d e :> ov (> ( C laro, 19BU. 

En esta ~specie. 

a~b ~ ~ de forma y 

hembr<ls y machos, presentan gón;¡¡ das par e s. 

tam a Ño s e¡neJante. L. feCLlnd id 3d de los 

ejemplares que han s ido es tud iados osci l a entr e 0.7 y " !I1illoll ~ s 

de óvul o s dependiendo del tamaÑo , e d a d y peso de IDs individuos . 

La ma YDr:l.a de los. e,jemplares a l can za la mad'Jre~~ s ex u a l z part i r 

do! c u arto a~o de vid <l , aunque los mach os ms d'Jr a n a nt(; s q 'Je las 

helllb r a s (F'oz(') , 1979 ). 

En cuanto a su nutrición . lDs esturlios de v ¡¡ rl OS a'Jtore s 

(L ong l p.y y Hildebrand, 19<11; Randall 1967, en M'Jnro . 1983 ) ha n 

demost r 3 do que se alimentan de peces 

camarones y moluscos. 

cangreJo :; , 

Los caracte re s principales utilizados en 

ta::on6mica de esta e s p ,"c ie 50 n los siguientes : 

l a c l~ & i fic¡¡ c i ón 

an a l de 

cont o rno ang'Jl a r con los ¡'¡¡¡di o s c entr a l es much o ma y or e :; Q'Je los 

laterales y de 10ng i t'Jd por lo menos ig',lal a t,in " 
dientes. vomerianos dispuestos e n 'Jn par c h e en for :na d I? V 

inver tida. sin e x tensi ón me dia p osterio r. COI01' verde o livéc (" ú t: n 

e l dor so , rosado en 10, cost a dos y el vie " trc"; r oJ l;:as ; 

iri s rOJO intenso; y manch a l ate ral n egr u zc o por d e b a jO de l a 

p a rte final de la alE'ta dorsal (6uitart, 1977 ) . 

En referencia Cil ~a rg o m'll ato , L'Jt,janus 9. .l:_~, 

zona tropic al y subtropica l de ambas Las t as 

!ltl~ntic o . Es abun(l ;; nte en la Fl orid "" 

hatl l ta en 

del Océano 

en las !lr.tillas , se encuentra a lo l argo d p 1 ;:; co,> t ... d e l Golfo f1e 

México y el Mar Car ibe y hac la el S'Jr ~.asta S a o Pa'Jl o , Brasil . 
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En t.érm i no s general es puede conside¡-¡l rse C0ll10 una especie 

E'u r i halina que habit.a en casi todos 105 biot.opos mari no s 

e;{Í st.ent. e s en la zon a costera t.ropical y Sl1bt. ropica l. aunque 

parece s e l' mas abundante en arrecifes cora linos y mang l a res. Se 

ha reportad o que habita en aguas con te~peratur a de 11 a 27.8 C • 

. ' a profundidades qUE' van desde unos pocos centilletros h as ta los 

125 m. ($t.ar c K. 1971). 

L'Jt,¡ an,_.,ª, a ri seus se dist.ingue por no present.ar d i Jllorfi s.o 

sexual, siendo sus gÓnadas pares de ig'lal forma y t amaÑo. Se ha 

encont.rado q'Je en las costas cub anas a l canza su .adurez ent re los 

18y23cfll. de longi t.ud furcal (LF) ( Cl a ro, 1983), mient.ras que 

en las costas de Flo ri d a se report.a que alcanza su madurez 

de s p 'jés de los 20 CIII. de lF, encont. rand ose q'li~ el d esove ocurre 

e n 1 0 5 mese s de Julio y ago s to. siendo evi de nte la concentración 

de e.j emplar e s antes del de s ove lo c ual deterllina un incr<l'lIIento en 

la c ap tura e n esos meses 

Rashir,ülah. 197'S), 

(Claro. op. cit.; Starck. 1971; 

En c uanto a su nutrición se alimenta principalmente de peces 

y c r'Js táceos, aunque tambi~n se han encontrado molu scos en su 

cont.enido estomacal, siendo una especie de hábitos ali.enticios 

pred o mi n a nt.emente noc turnos ( Bashirullah , 197'5 ), 

La s c aracter t sticas que se u t ilizan para l a clasificación 

t.a_;onóm ic a de k griseus son l as sig .Ji entes : cue rpo al3rqado. 

poco a lto . 

moderado. 

mas o menos tres veces en l a longitud estándar; ojo 

'1.6 veces e n l. lonqi't.ud d. la cabeza ; d i entes 

v ome rlno s en 'ln parche con forllla de anc l a o Flec h a; c ani nos de l~ 
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mandíbula superi or bien desa rrollados, los de la inferior poco 

notables; aleta anal c on el e xt remo posterior redond p.ado; aletas 

pectorales rel at i vament e cortas, de 3.7 a 4.2 veces en la 

longitud estándar. Color grisáceo con t.int.es 

especial~ente en la región anterior y en la abdo.inal 

1977> • 

OBJETIVOS. 

rOJIZOS 

(Gl.Litart, 

El objetivo general de l presente t.rabaJo es cont.ribl.Lir a l 

conocimient.o de la pesquer1a del pargo 

Ll.Lt,jan'J5 qriseys) e n el lit.oral del est.ado dE' Yucat.án, M¡!.¡.:i co , a 

fin de aport.ar infor~ación biolÓgic a sobre e stas e spec i es y 

contribuir de est. a fo r ma a sen t.¡¡r las b a ses para una adecu<ld a 

e >:plotac iOn de este rec urso. 

Co~o objetivos particulares se tienen : 

Det.erminaciOn de 

criollo y pargo .l.Ll ato. 

los par~met.ros ~e crecí.iento del pa r ~ o 

Det.erminaciÓn de l a .ortalidad t. ota l l a mOl'talidod 

natural, la .ortalidad por pesca. la tas a de explotación, 

razón de pesca y el ta.aÑo de la población. 

AREA DE ESTUDIO. 

El estado dE' Y'H;atán se e ncuentr a s ituado al sureste i.l~ los 

7 



Estados Unidos Me x icanos y al norte de l a Península del 111 i SnlO 

n om bre. Limita al norte con el Golfo de MCh: ic o. al este y sureste 

'00 ,1 estado de Q'llntana Roo y al S1JrOeste con el est. ado de 

Campeche . Se locali;c a entre el par a l elo 19 29' y 21 37'de l a titu d 

norte y l os meridi a nos 87 32' y 90 25' d. longitud oeste, 

hallandose dentro de la zona tropi ca l. ~barca un a superficie de 

.. 3.379 kms •• que representan el 2.21% de todo el país • oe'Jpando 

el vig';:"oimo lugar entre los estados (I'Je constituyen ID Repó.blica 

Mex icana, en lo que a extensión se refiere. ~ su vez Yucatán 

cuenta c on 360 Km. de costa lo cual representa el 3.9% del 

litoral nacional. 

La actividad 

mayores del estado. 

pesquera es uno de los sostenes económicos 

~e basa en especies COMO mero, huachinango, 

p'Jlpo, rubia. mO,jarra. pargo. corvina . sierra, t.ibul'ón. langosta 

)' cama rón . Se cuenta con c inco puertos de abrigo pesquero y se i s 

a tra caderos ; d. lo s primeros. e 1 lilas relevante es el de 

Yucalpetén. Progreso, con 1653 •• de atraque y 2.7 •• de cillildo~ 

otros puertos importantes son el de Progreso , Cele5tun. Dzila~ de 

9ravo . Telchac Puerto y Rto Lagartos (Fig'Jril 2). 

El area de pesca de los barcos que descal'gan en el Puerto de 

Yuc a lpetén corresponde a la platafor.a continental que se 

extiende al norte de la península formando bajos de 5 a 10 ~M. de 

anc tlO. 
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HETODDLOGII'I . 

los lIIu estreos en el p resente t r a b ajo s e ll ev;JrOI! a cab o en 

el Puer to de I'Ibr igo de Yucalpetén Y en el Puert o de F'rogreso , po r 

ser los m~s importan t es en el es t a do. 

Como p as o ini cia l se proced i6 a l a identificaci6n t axonómi ca 

de las e s pec i es q'le comp onen el vo l Qlllen de cap tur a de pal"go . 

basandose en las c l aves de Guitart ( 1977) . 

s. llev.,ron a cabo muestreo s masivos de amb ¡;s especies 

dlHant e un aÑo inici ~ndose e n ,j ulio de 1984. siendo los meses de 

a gos to y diciembre l os de mayor abundancia de ejemplares 

3), Dicho!; mlJestr E<os s e realizaron en l a Plallt.~ ,:1.: \"' rOOIJ c to<; 

P esq ueros Me x icanos en el Puerto de Yu c alpet.en y 

conge l a d o ras de ~rogreso . consi stiendo p rincipalRIE'l\tt> en 

li;1s 

la 

obtención de da t os de 105 ej e mpl ares por esp ec ie en ba~e al 

siguiente proc edimien to: 

Medici6n de la l ongi tud rurcal (CII.), con un ict i ómetro con , lJna 

p recis ión de 0.5 cm. 

Obt e nción de l peso indi v i dual d e los ejempl a ~es evicerados . 

utiliza ndo u na balanza con un a precisión de 5 gr5. 

Obtención y conservación de esca.a5, e x trayen d o de 6 a 10 de la 

;;:;ona 'iupe ri o r de la ale t a pectoral (FAO, 1982) . ( Fig llT'a 4). 

Recop i l ación de datos de cap tur a de p a rq o ( Fiqura ~ ), 
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CRECIMIENTO. 

Lo s ~~todo~ corri pntes para deter minar la edad de los peces 

pueden dividirse en dirpctos e indirectos ; el m~ todo directo sp 

basa en l a interpretaciOn de anillos de crecimiento en las 

escamas o alguna otra estructura dura de 105 peces, que 

cor responde n a periodos de creci~iento ret a r dado y acelerado a lo 

1 argo Ih': 1 aÑo. Los m~todos indirectos se basan en los d atos de 

Fre c uencia de talla, 

Pete rsen y Cas s i e (F~O. 

siendo 105 ~és comunes los ~~todos de 

1982). que son utili%ados cuando s e h a 

obtenido !Jn qran nlimero de datos de frec uen c ia por clases de 

10ngit!Jd de un recurso dado (F'a'jly, 1983). 

Con el Fin de establecer la clave edad 10nqit!Jd y debido a 

las caracter1sticas de la muestra, se proc edi 6 a la deter~inaci6n 

de la edad utilizando el método de observaci6n direc ta de marcas 

de crecimien to en para la lec tu ra d. 

an ill os un mic rop royector ~arca Ken - ~ -Vision, para lo cual se 

utilizaron las escalllas de 129 ejempl ares de L'lt,janus anali'! y 261 

eJelllplares de Ltlt,janus arise'js. 

El cr ite r io utili2ado para definir los anillos de 

crecimiento Fue el propuesto por StarcK ( 1971 ) quien establece 

los an illos de crecí.iento se observan sombreados y 

conc~ntricos al foco en todos 105 casos . mientras que los 

c1rc'Jlís frecuentemente están roto s pre ~entan do irregularid~de5 

5 i gn i f ic at i vas. 

Una vez identificados los anilla s s e midi6 la distancia del 
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foco a cada lIIarc¡; a n lla } (Sn). y del foco a l m a r~en (3) con yn a 

regli ll a mi}im~trica al mi límel ro ma s ce r cano. dalos 

oblenid os se con vir ti eron a s u l ong itud r ea l con . ) f in de 

realizar el a nal isi s de retroc&lculo , el cual pe !ffiJte ca lcular el 

crecimi en to de l os peces en aÑos ante r iores y ampliar os! 

cantidad de informac iOn, Se efectuO una regre s iOn linea l de 

). 

). 

r elae. iOn longitud fu rcal (LF ) y r adio d e la (' "e.am a ( S ) , donde se 

obt'JVO el factor de correcci ón de Lee (ordenada a l or i gen) , q ue 

c orl' esp ande a la longitud del pez en e l momento ~n ~l cua l ) . 

escama s e empieza ¡¡ depositar, Una vez obtenido el fac to r de 

corrección s e e lllp leO l a fOrmyla p !'c;puesta pOI' L~a 

corregid a p o r Lee 1920 (en Bagenal, 19b8) q ue s e expresa : 

Ln - a = Sn I S ( lF - a ) 

Ln Long itud del pez a l a formaciÓn del an i l l o 'n·, 

LF = longitud furcal actual del pez. 

Sn = ~ is t ancia del foco al anillo °n·, 

S :.:: Radio total de la escama, 

a : Fa ctor de corrección de l ee, 

1910 y 

Una vez ident i fi c ad as l as clases de ed<ld . se p r ocedi ó a 

estimar lo s p a r&met ros de crecimiento ~It.iliz.," d o el mode lo 

propu e sto por Van Bert alan ff y q ue s e a.justa <1 la ~¡;yor la de los 

datos observados de c rec iciento de peces y puece incorporars~ 
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fác ilme n te a modelos para evaluac i6n de poblaciQnes ( Gulland, 

197 1), y que se e xpresa: 

. <: ( t - to \ 
Lt"'L ..... (l - e 

Lt '" Longitud al tiempo 't', 

k = tasa de crecimiento individual. 

to ~ tl~mpO en que la longitud es cero, 

L~ Longitud Maxima promedio, 

Pa r a la obtenci6n de los v~lores de L~ se aplicó el metodo 

de Ford-loIaldfúrd {G'Jlland , op' cit,), que se basa en la relaciÓn 

lineal entr e la l ongitud al tiempo 't' (Lt) con respecto a l. 

longitud al tiempo 't + l' (Lt + 1), la pendiente de la recta -, 
a,jus tado e s e • y la intersecc ión con la bisectriz (donde Lt + 1 

es igual a Lt) sera una estimación de L~, 

Los p ar~metros k y to s e calcularon a partir de la e xpre s ión 

linealiz Clda de 1<1 eC'JaciÓn de Von Bertalanffy: 

Ln (Lo(.- Lt I L.c..) kto - kt 

s iend o la pendiente de esta relaciÓn l a tasa de creci.iento '1{' y 

1 .. o rdC' n ada al or l (jen kto, de donde se ded 'Jc e que a " II.to, siendo 

to • I k. . 

Pata la obtenciÓn del modelo de creci~iento individual en 

pe'!iO, llevó a cabo la determinación d e la rel <lc i6n pe s o -
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lon g i tlJd, p a ra lo cu a l s e e Mplearon lo s d El ta s de 408 e ,je mp J.are s 

de ~ ana lis y 67~ e jempl a r e s d e ~ gri sE'I!a ' 

s iglJ 1.ente ex presión: 

b 
W • L 

d p. a cm, r do con la 

siendo W y L el peso y longitud de cada org a nI s mo, 'a' el fact. o r 

de condi c iOn o gordura (Nikols~Y. 1963 ) , Y l a 'b' la pend iente. 

St:; sabe que una pendiente con un valor d E: 3 ,0 nos i nd ica IJn 

creci~iento de t.ipo iso~étr i co en e l o rg a ni smo ; e r, ~l 

e s tudio se realizara un antsli s i¡¡ de vad a nza (Holgu!n. 

comprobar desde el plJnto de vi s ta esta d1 s t ico . si 

p res en t e 

1974) p a r e> 

e l v a lor 

hallado para las pendientes e s real~ent.e di st. i n t o de 3 . 0 . 

Los datos obtenidos de la rela c iOn anter i<lI' se e mpl paron 

p a r a l a obtención del peso maximo promed i o, s u s tit.u ye nd o l. 

long i t.ud máxiMa pro.edio obtenida, con 1 '1 C U <l 1 s e pued e e}~ presa r 

la e cuaciOn de creci~iento de Van Be rt a la n ff y e n 

peso: 

-k ( lo - 1.0) b 
101\ '" W-<. ( 1 - e 

ut. ~ Peso al tie.po 't ' , 

101-<: = Pe s o fIIaxi .. o pro.edio. 

k Tas a de creci.iento individual. 

1.0 = Tiempo en qu@ la longitud es cero. 

b Pendiente de la relaciOn peso-longitud. 
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La edad de max i~a longevidad se calcula en base a la 

expresión 3 I k + to, ya que ha sido demost~ado por varios 

autores que el valor del pará.etro K 5e encuentra estrechamente 

· .. inc ulado con la longit.ud del pez. puesto que se ha obse .... vado que 

los peces .a~ viejos de un recurso crecen hasta alcanzar un 95% 

de su longitud asintOtica (Tayl or . 1962; 8everton, 1963; en 

~ouly, 1983), L~ edad máxi~a alcanzada en la pobl ación actual se 

obtuvo de 105 eJe.plares de Mayor talla observados en l . ~uestra 

original .edi~nte la lectura de aarcas de crecimien t o en escamas. 

Con la clave edad-longitud fue posible det.erminar la 

estructu ra por edades de la muestra o~iginal. conociendo asi el 

nci IJero de indi",id'J OS q'Je co rrespondl ar. a tada cl ase de edad. En 

base a dicha est~uctlJra se deterainÓ l a edad de reclutamiento. 

c onsi derandose co~o aque lla edad en la que se enc'..lentra 

apro}:illadiJlt"lente el ~OX de los individuos presentes en la muestr a 

(Arregufn-Sanchez. 1981), 

MOf<TALlDI'ID . 

La mortalidad total es un paráMetro de importancia en la 

dina.ica de poblaciones. Las principales causas de ~ortandad en 

una población explotable están dadas por la pesca y por causas 

naturales. lo cual se represent~ en la si Quiente ecuaci6n (Doi, 

197:») : 
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Z : Mo rtal idad total . 

" • "ortal idad n a tural . 

F K Hortalidad por pe~ca 

Un a vez e 5tablecid a la estruc tur a por edades se p rocedi6 a 

la estillaciOn de l a lIo r t a lid ad total r ea li zan do Un 3 r€lgrE.>si6n di! 

t i po e xponen c ial de l decrelllento en nd llle r o de ind l. vid'los c on 

respecto a l t i e.po , en base a l a siguiente e cuación ! 

-:::t 
ltt. No e 

N\ : HO_e ro de individuos al tie~p o Oto. 

No : Ndllero inil:; i a l de individ uos. 

% = Coeficiente o tasa instant~nea de mort~lidad t otal. 

Una ve z deter.inada l a t. a~a de lIort a l idad \ot <'l l. ;; e p'~edF.' 
- 2 

esti.a~ l~ supervivenci a (5), ~onsiderando que S : ~ (Doi, op. 

c i t.) ~ 

.étodo de la población virqen (~rrequln - Chave~ . e n pren sa), 

deb i do lit que no se contaron c oo datos de capt. 'Jra y esr'Jer ;::.o para 

trat. r de aplicar otro lIétodG C~ el de Palo h ei mD. 
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En una pot¡ lilc ión e:q.l o t Cida . l a ecua c ión de la mortalidad 

pu¡ode ser r e s~lelta en términos de z . para obtener: 

z (ln ( Nt / No ) ) / t 

Si el tiempo es medido desde la edad de r ec lutalliento . 

e~:pr ~s ión se convierte en: 

= (ln ( Ntm / Ntr ) / ( tm - tr ) 

t¡n" Edad má ;~ ima alcanzada en la pobl ac ión act ual. 

t r Edad de recl ut am iento. 

Ntm'" Número de ind i v iduos en l a ed ad mjxi,ma . 

Ntr'" No1m e rQ de individuos en la edad de reclutamiento. 

En el caso de la poblac ión virgen, cuando tod a la mortalidad 

se ¡;jebe ónicamen te a causas natura l es, alg'Jnos organismos 

al can z a n la edad de lIIáx illla longev idad (t..c.) la cu a l se enc 'Jentra 

genéticamente determin a da. Entonces . l a mortalid ad nat'J ra l desde 

t.r hasta t ..... puede ser expresada as i: 

M ~ ( ln Nt / Ntr ) / ( t ~ - tr ) 

A,¡ es posible determinar l a mo rtal idad n atural para l . 

pob lilción actua l s upon iendo que el nomero de reclutas es el mismo 

('n la p ob l aci ón act~lal e xplotada que en l a población virgen y que 
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el nGmero de organi s mos en I d edad l . 

pobl aci6n e>:plotad a es el 111 i 51110 que en la edad 

longevida d de la pob laci6n virgen (~rreguin-Chavez, op. cit.), 

Si se considera la mo rta lidad natural como constante , l. 

lIIortalid ad por pe s ca puede estillarse mediante la siguiente 

expresión: 

f Z - 1'\ 

T~S~ DE EXPLOT~CION y T~M~ÑO DE LA POBL~CION. 

Conocidos lo s parametros de mortalidad se procedió al 

calculo de la tasa de e}:plotación (El (Doi, 1975>, siendo este un 

parallletro importante para el calculo posterio r del tam~Ño de la 

poblaci6n: 

F -( M + f ) 
E 1 - e ) 

M t F 

La raZÓn de pesca (E'), se obtiene en base a la ecuaC16n 

propuesta Ricker (1975), la cual no s permite 

deterlllin ac ión aprox imadif de si el recurso es objeto de sob l'ep~ ~ scQ 

o no: 

F 
E' '" ------

M t F 
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Para la estimación del tamaÑo de l ~ p ob lación en términos de 

blom .. sa y nl1l1ero de individuos se u ti li zó la siguiente expresiOn 

([Ioi. 1975): 

p 
y 

E 

l ' TamaÑo de la poblaci ón. 

y ; Cap~ura en términos de biomasa o n~mero de individuos 

E ; Tasa de explotaci6n. 

Se utilizó 1, informac i ón d. del 

co rrespondiente al aÑo de 193 4. 

pargo 

Regional de f' es\,:a . Se ca l cul ó la proporción correspondien te de 

pa rgo mul a to y pargo criollo confor~e a 

observada duran t e el aÑo de muest reo . 

l a proporcional idad 

RENOIt1IENTO. 

Con el fin de estimar el rendimiento óp timo de la pobl aci ón 

se utilizó el modelo dinállico o integral de 

<Doi . op . cit .; Ricker , 197'5), que emplea COIIIO 

Beverton y 

constantes 

Ho lt 

par~metros de crecimiento . l a lIorta li dad n atural y la edad má xi ma 

d . la p esquerla . y como variables la morta lidad por pesca y l' 

edad de rec ll~tam i ento . el cual nos da un 1ndice en tPrminos de 

bi omasa del rendimi&nto por recluta. 
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I,.a expre"iÓr. or i ginal d el ~Iodelo e ', tt de sc r it<. por 

ecuaciÓn siguiente: 

y Nt wt dt 
t, 

cuya expresiÓn d esarrollada es la siguiente : 

- H(tr- tc) 
Y/R"" FI.I .... e 

donde: 

-nIUtr-to) 
Un. 

M + F + nk 

- ( M+Flnl<. ) 

Y/R Rendimiento por rec luta e n terminos de b i o ma s ~ . 

F ~ Coefi cien te de mortalid a d por p e s ca . 

IJ '" F'eso 1113~:i",o prollledio. 

M '" Coeficiente de lIIort"lidad natural constante para toda s l as 

edades. 

t I' ~ E dad de reclutallliento de la pobl a c ión actu ~ l. 

tc '" EdCld de prime !'a capt ... ra (represent a da por 1115 OT'gan i s/IlOS 

de menor edad q ue "parecen en l a mu e s tr a dfl ma nera 

representativa). 

t o '" P :,¡ r3l1etro de a.juste que representa la edi'ld ~, ip ot~t ic a , 
1" cua l la longitud es cero. 

t ~ ~ Edad 1113xillla de la pesque r 1a. 

k '" Tasa de crec imi e nto ¡ndividolal . 
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n = Los e x ponentes de l polinomio que toaan valore~ d e 

n = (O,l,2,3 ) . 

Un z Los co~ficientes del po linoaio que to~an v a lor~s d e : 

Un = ( 1, -3, 3, - 1) 

Pa r a calcul~r el ren di~ivnto total de la po blaciOn ., 
tér~inos de biomasa es necesaria conocer el ndmer o de recluta s , 

lo cu a l se loqra c ~nociendo el porcentaje de indiv iduos e n ,. 
ed ad de rec l '..Ltamiento en la muestra y e Ht.r apol a ndo este 

porcenta ,je a l ndlllero de individuos de la poblaciOn. 

RESULTI'I[lOS. 

ob tención de las edades y s us long i tud es meo i as 

cor r e s p on dientes lAe4iante la lectura de anillos de c reci mien t o en 

escamas , no presentO probleaas para ninguna d e las dos e species 

en e'itudio, 

reqeneradas o deforllles. principalmente en los organismos de may o r 

talla. 

No f ,..L~ posible corroborar l a s lecturas con o tr a E'st.r'..Lct'Jra 

dura como el ot.olito debido a que est.as organismos se procesan o 

se venden T~pidaaent.e en lo~ centros de recepción en dond e se 

realio::al'on 105 Muestreos, BdemAs de la escaceo:: de ind i vid'lo s de 

Bllba s especies que se detectO en la te.porada de pesc a B4-BS¡ 

esta 41ti_a raz6n ta.bién i~pidiO la utilizaci6n de algan m~todo 

indirecto para la deter.inaciÓn de edades pue sto que no s e contO 
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con datos s 'Jficien te s para e s t.e tipo de estilllación. 

El resultado de la reQre s iOn lineal e ntre la lonQitud furcal 

del pez ( LF) y el r adio de la esca~a ( S> para cada un a de la s 

especies fu e el s iQuiente : 

2 
Pargo cri o l lo lF 6~ .9751 S - 2.6286 r ,. 0.92 15 

2 
LF ~ 37.8725 S t 3 .5293 r '" 0.8037 

La representación gráfica de ambas expresiones se observa e n 

la s Figuras 6 y 7. 

Se ~~table c ieron nueve c l a ses de ed ad para ~ analis y once 

c l ases de edad para ~ griseus <Tabla 1 y 2) . Para la obtenciÓn 

d. los paf'ametros de ct'ecillli ento se 'Jtil izaron longitudes 

me dias c orrespondientes a las clases de edad de l a 1 a l a IX en 

pargo cr iollo y de la I a la VII en p argo ~ulato, ya que fu~ en 

est~s edades en las que se obtuvo una ~eJ o r representatividad 

como r esul t ado del anAl isi s de retr ocA l c ulo. 

ap licar e l m~todo de Ford - Waldford se obtuvo un a l~ d. 

86 . 3491 para pargo criollo y de 5 7.5782 c~. para p argo 

mulato. l a e xpresión gráfica se represe nta en las Figuras 8 y 9 . 

Los pará~etros de crec i ~iento esti ma dos p ara ambas especies 

se re presenta n en la Tabla 3. siendo l a expresión del .odelo en 

lonqitud la siguiente: 
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-0 .1491 (t t 0.7116) 
Pargo criollo: Lt 86 .3491 (1 - e 

2 , 0 . 9996 

-0 .1099 (t t 0.6902) 
Pargo mulato Lt 57.5782 ( 1 - • 

2 , 3. 0.999'5 

,.. ..... rt ir de la re l aciOn peso-longitud, $e obt'JVO para b..!. 

analis un fa ctor de con d iciOn de 0.0243 y una pendiente de 2 . 8923 

y para ~ ariseus un factor de 0.0269 y una pendiente de 2.8530 

(Figuras 10 y 11). La e;~presión matematica de l a r elac i ón para 

ambas especi e s es l a siguiente: 

2.8923 
F'argo criollo W '" 0.0243 L , 0.9946 

2.8530 2 
Pa rQo mu l a to w 0.0269 L r .. 0.9906 

Los I'esultados de l a prueb a del estadístico F fueron los 

Pargo crio llo F calc ulada ~ 0.92375 

F t abl as <1, 2'1) con un 99X, de c onfiabilid ad =-

7 .82 

Pargo m',llato F cal c ulada = 1.187 

F tabl as (1, 20) con un 99~ de confiab i lidad : 

8. 10 
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la F 

calculada. por lo que S~ concll.¡ye que estos org ar, ismo s presentan 

un crecí_iento isomélrico. 

El peso .~x illlo se Ollt.uvo lIIedi antE' l ~ sust.l.LUClur. de la 

la relación peso - l ongitud, y con esta 

infar.aciÓn se estableció el modelo de crec imiento en peso como 

-O . 1491( t + 0 .7 116) ~.9923 
Pargo criollo Wt ~ 9682.3374 ( 1 - e ) 

-O . 1099(t + 0 . 6902) 2 . 8530 
Pargo lIIu1ato Wt 2830 .3359 ( 1 - e ) 

Los datos de los ""01101'1.'5 cal cu lados en p eso "f lonQilud 

.edianle 105 lIIodelos de crechdento se en cuentra n en las Tablas 4 

y 5 ., su representación grdfica se p1lede apreciar en l ao; Figur .. s 

12 y 13. 

La edad de longevidad .~xi llla obtenida de acuf:rdo con los 

criterios establecidos por Pauly ( 1983 ) fue de 21 aÑos para 

6 analis y de 27 aÑo5 para L. g rise '.ls. La edad maxi ma alcan:z a d oo 

~n la población actual obtenida de los ejempla~es de may or ~alla 

obsery~dos ~n la .uestr~ original fue de 9 a~os para ~ analis y 

de 11 aÑos para ~ griseus. 

Utilizando los eJe.plares obtenidos en el muestreo para 

lectura de anillos de creci.iento ~n escamas , se estableció 

e~tructura por edades de la lIIuestra, la cIJal vendrla a 

representar la estructura de la poblaciOn e >~ p lC'tabl e ( Ta blas 6 y 
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7) . A p a r tir de dicha estr~ctYra se obtuv~ inic i almente l a ~dad 

d. rec l'Jtamiento s iendo la estimación de 4 aÑo s t a nto para 

pargo criol lo COIAO p a ra pargo mulato ( Figl.Lra 14 y 15 ) . 

1'1 cúnt~nl.LaC I 0r. 

lotal y sypervivencia, siend o para bi 8nal i s la z = 0.5406 y la 

S 0.5824 y pa ra bi Qriseus l a z ~ 0 .4263 y la S = O. 6~29 

(Figuras 

estimaron 

16 , 17) • Del analisis de p obl ac ion es v1rgenes se 

los p a ralletros de mortali d ad n a l'J r al, mo rt a l idad por 

pesca, tasa de e x pl otac i6n y r azón de pesc a. obteniéndose lo, 

siguientes valor e s p ara cada especi ~ : 

Pargo criol lo H • 0. 1872 

F • 0.3~33 

E • 0.2729 

E'= 0.b~36 

Pa rg o lIIulato M • 0.1359 

F 0.290 4 

E • 0.2365 

E' = 0 . 6813 

La ra;¡:Ón de pesca nos indi c a e l po r centaje de la mor t.al i d ad 

total que c orres pon de a l a mortalidad po r pe s ca que 

casos excede a l 50Z. 

D. la captura de pargo correspond f e nt.e a 1984 q'l e 

ambos 

f'l~ d e 

44,441 k. g. IHl 60X co r r e spondi ó a parg o ;: r iollo ., '.In 407. a P¡; l l,l 0 



en base esto se estimO la m,;,l;Init 'Jd de la captura 

e .: p"esada en peso y nl'lmero de individ'jo s , as1 mis mo el t.allaÑo de 

la pohlación en pe s o y ndraero de individuos p.,ra ambas e s pecies 

(Tabla el . 

[le los re s'.llt.ados obteni dos del modelo de rendim iento de 

Beverton y Holt. el rendimient.o mtlximo s osten ible para l.ut.,janus 

.. . ~alis c or r esponde a los 1,100 I;Ir s . /rE'c luta, con una mort.alidad 

por pe~c a <Fl de 0.65 y una edad de rec lutamiento <tr) de En 

l as condiclones actuales se tiene una F de 0.35 y '.lna edad de 

recl'Jt .. miento de 4. para lo cual de acuerdo al modelo le 

c o rr esponde un rend imiento de 950 grs./rec luta <fiqura 18>. 

Para Lut..¡anus griseus el rendimiento IIIsxi mo sostenible se 

locali~a en 400 qrs./reclut.a, con una mo rtal id a d por pesca de 

0 .75 y '.I. n<:l ed~d de r~::lutam ient.o de 8. f'l c tualmenl e se tiene 'lna F 

de 0 .29 y una edad de l'eclulamiento de 4, • lo cual le 

c o rresponde un re ndimien t.o de 300 qrs. /recluta aproximada_ente 

(Fiq'H.J! 19). 

El n(lInero de reclutas en la poblaciÓn de l...!. analis es de 

20,672:, 10 cual multiplicado por el rendimiento por reclut.a nos 

Jo) ,.111 ¡ · ~ r.glllllenlo t. otal de 22.739.2 Kq. En la pobl ación de k 

griseus el n~mero de reclutas es de 55,267, 10 cual nos da un 

r endi mi ~nto tolal de 22,106.e Kq. 
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[I ! SCUSION. 

Varias han sida las estlJdios sob,'e l a bioloq1a de k analis 

y ~ Qri5~~ en Florida, ClJha y Ven Ez uela lo que ha creado un a 

s erie de lnformación que nas permit.e comp a rar alg 'Jno~ aspect.os. 

En e l li t o ral YlJCateco este tipo de investigaciones est.án en su 

t~se p reliminar, con el fin de ir proporcionando información ótil 

para tr ~bajos posteriores sobre estas especies. 

l a pesquer t a de pargos en el estado de Yuc atán ha 

manifestado una tendencia irregular en los óltimos a~os; en 1976 

se obtuvo un a captura de 109 toneladas, presentando una baja 

c Oll siderable en los a~os s ub siq 'üentes (Figura 5) , siendo 1979 el 

a~o con menor captu ra ( 13 ton.). En 1980 las captu r as comienzan a 

asc ende r hasta e l a~o de 1983 en e l q (le se Ijbica la ma yar captura 

c on 275 ton~lada5; para 1984 las c:apt'JraS se desploman hasta 44 

t.on. y segón 105 datas obt.enidos en la Of icina Regional de Pesca 

la captura de enero a oc.tubre de 1985 es de 55 t on . Es probable 

que el recurso en un lIIomento haya sido objeto de sob,'epesca lo 

qu e I"rovOCÓ 'lna dismin1lci6n notable en S'J COlptura, aunq1le t allbi~n 

~.: i s t e l a posibilidad de que l a intensidad de pesca sobre el 

pargo haya disminuido en l os ~lti~os aÑos pues las pesquerías se 

han ido enfocéllldo hacia especies d e maYOr importancia comercia l. 

En la Figura 3 se observa que en los meses de ago~to y 

diciembre de l periodo 1984-85 se obtuvieron las mayores c~ptu ras. 

Se s abe que estos organi5mo~ forman grupos de predesove en los 

me s es dIO' J'Jlio y agosto l o qlJe l os ha ce ",~s vu lne rab l es a la 
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pE"$;;: a ao.:n,entando as t el volOmen de capt'lt a , sin embargo n o h ay 

infor .. ación acerca de a o r l.lp amientos en el mes de di c: ili'mbr c . 

I'Ihor a, con respecto a la leeturi.l de ani llos de crec imiento 

en e!ocamas. se considera que e,>t.as est r '.l c t.'Jr a s son adec uadas p a r . , 

este tipo de estudio ya ql.le los anill o s se pl.leden contar y medir 

con facilidad además de ser e st. ruc:turas Oseas de fác il extraeciOn 

y conservaciOn. El análisis de retroeáleu l o fu e de gr a n ayuda 

par a la deter lllin ac i On de las c l ases de ed a d ya q'Je debido a la 

escace::;: de los ejemplares en estud io en los Centros de Recepc i On 

y a la selectividad del art.e de pesce no s e encontra b an bi e n 

representadas las primeras c l ases de edad . 1'\1 no ser posibl e l~ 

validaciOn de l a s marcas de crec imiento se tomO c oniO refe ro nc :,J 

las efec t'.ladas por M3son y l'Ianooch (1995) para pargo L I' iol1 0 f 

Starck (1971) p a ra parqo m'.llat.o • toma nd o en c o r . .. i t!e r.c i o'¡ r, q \.I <.> e ;"'l 

a~bas especies los a nillos de crecimient.o s o n anua l es . 

COIl e l fir. de f aci l i t. ar la COlllp ren s iOn del pre s ent.e t.e >:to , 

el ana l isis de l o s pa~~met.ros poblacion~ l es se hará po r sep a r ~d o 

para cada una de las especies. 

Los p a r~metr0 3 de crecimient.o y la ~ 10ng i tYd es med ias 

correspondient.e s a cada cl a se de edad para k .2 .. !}1!. lis eal c'Jl ad<lls 

en el present.e est'.ldio son ~uy similares a aque ll a ,> reportad a s 

por " ason y " anooc h (1985) en las c ostas de Florida y po r Claro 

(1981) en las costas de Cuba , l o s c'J a le s trab a.ja ro n con ,:¡tolit.o::. , 

sin E'lIIbar90 difieren de aq\Jellos reportados por F'o;:o (19 79 ) en 

las cost.as de Cuba q '.le trabaJ6 con el hueso l.I :,ohi;;l (Tablas o;> y 

10) • lo q 'Je es ""JY probable que el hueso ur ü h ia l 00 ;¡e a 
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I.In .. e st; uct ura ad ¿ cU<lda par. est.e tipo de est'..Idio. 

Lo s e,jemplare s de est. especie se caracterizan por " er peces 

que al c.;¡n::. .. n tallas 111'.1'1 gTandes, lo cual se r eflt'-,ja en el val o r 

calc ul ado para so,¡ L..:.. por lo qo,¡e es d e e s pe ra r q'Je e l val o!' de 

'" tasa metab6lica sea llenar que el de otras espe c i e~ de 

famil ia l'JtJanid ae <h synaqris. le..!.. pl.ITD'lre1jS. 

Munro, 1983). rel.tivalllente rá p i do en los 

prime r os <1 a Ños c on increMentos correspondientes en longit'Jd de 

9 . 2 , 7.9, 6.8 y 6.7 c m. y dis.ino,¡ yendo notab!emente de la edad 5 

en adelante. Con respecto al i ncr elllento en p eso , ést~ alcanza SIJ 

IIIfI :ü mo valo r en la edad 5. siendo prob ab lement S' ;;¡ q uella que 

precede a 1. edad de lI .. durez ya qt.e en una pob laci 6n c'Jandco los 

individuos que IIIaduran sexual~ente parte de 

IJ tiliza pa /'a incrementar su peso se can a li za hac ia ,~l 

de repl'(,d'JCción <Ma san y /'Ia n ooch. 1985 ) . 

proceso 

Coo referenc i a a la relac ión peso- longitud e l análisis de 

va r ianza nos afi r.a que el exponente obtenido de 2 , 8923 indica 

qU2 estos Ejemplares pre~entan un creci~i~n to de tipo i s omélr ico . 

lo c 'Jal si gnifica q'Je iI un au.enlo en longj t'Jd l e corresp onde un 

alJII.enta cobica proporcional en peso. En l a Ta b13 10 se puede 

ob s ervar que esto coincide iI s u vez con lo repol' tado pa ra la s 

costas de Florida y para las costas Cubanas . 3 e~(c epc:i.Ón de lo 

citado por Pozo (1979), que al parece r trab ~ JO con EJ~mp 18re s 

m'JY peq'JeÑos qlJe tan solo representab an 1 3 

crec imiento , 

f ase inicia l del 

La e st ructur a por edades de la muest.ra :;e 'l til i ::¡¡ p <l ra el 
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.:: illculo d e vario':> partlllletros poblac ional e ::; y e s as 1 mismo f acto r 

VI tal e" l. di n ~mica de poblacion¡>5 ya qUE? debe S EOr 

representativa de la estructura de la pobl <: ciOn t;n el mar. Er, 

base a esta estructura se estimO la edad 4 como la de 

reclutamiento y la edad máxima en l a pesqueria de 9 aÑos, 

ocasionalmente se observa ron algunos eJemplares que rebasaban la 

longit'~d lIedia calculada para ¡¡-sta edad. La estimac ión de la edad 

d e :ongevidad ecolOgica de 21 aÑos parece adec1.Lada para una 

especie q,.e en la actlJalidad alcanza ta llas tan grandes . 

E l valor encontrado para la mortalid ad total d e ~ = 0.5406 

es mayor que aquel reg is tr a do por 

la s cos ta s de F lorida <Tabl a 10), 

y Hanooc h (1985) 

siendo este el f.1nÍ[,:o p'.lr,to 

e" 

de 

c omparaciOn di sponible . Cabe men cionar que dep endiendO de l as 

c ondiciones de l a poblaciOn los parámetros de mort a lidad cambian 

espacial y temporalmente de acuerdo con la i nflu enc ia de ciertos 

factores intrínsecos o de autoconservaci6n y de ciertos factores 

ex trinsecos como seria el ambiente nat~Jral y la pesca H'oi, 

1975) . El dalo calculado para la mortalidad por pesca excede a 

aquel esti~adQ p~ra la mort a lidad natural . l o cual d a lygar ~ qye 

l. ra=On de pesca (E') tenga un valor de 0.6536 y la tasa de 

explotaci6n (E) de 0 .2729. El valor de estos parámetros per~ ite 

'Jna e s timaciOn preliminar muy general iJcerca de si el recur so es 

o bjeto de ~obrepesca o no, ya que suponi endo qu e el valor óptimo 

de E' e s apr Ol, im adamente ig'~al a 0.5. un<l estimac ión por encima 

,,~ <.'!> te valo l' podrl ;:¡ in d i ca r una tendencia de l a p esq'Jer1a hacia 

101 s obrell'xplotac iG n <F'a'~ly. 1983. GlJll and . 1971>. 

29 



'Jno de los principali!$ 

inconven i entes que presentan a~bas especies par ~ 

d.l tama"o de la poblaci6n i!S el hac he. de qu e 

l a e.;ti mac i 6n 

los dato.; de 

captura 'Se rep o rt an Ju ntos baJo el no mbre de p argos , y en el 

presente est'Jdi o se tom6 c alla base la propor c i6n en peso de las 

dos especies observada durant.e e l aÑo de muestr eo . la q1.Je s e 

ext~apo 1 6 al dat o de captura de 1984, estimandose que un 60: de 

la capt1.,1 ;''1 pe r tenec t a a p argo c r iollo y un 40:::: a pa rQ o m1.Jlato. Se 

debe considerar que esta proporci6n no perm a nece c on s tante a lo 

largo de todo el aÑo, ya que e sto fue evi dente en lo s meses de 

m\Jest reo. El tamaÑo de l a pobl aci6n es timado en términos de 

bi omasa par a b..l.. ana lis fue de a pro >: imadamente 97 t~n •• y ,. 

captura en peso de estos e.jelllp l ares para 1984 representa un 27Z 

de la poblac i ón. 

Cabe mencionar que en e l trabajo reali zado en l as costas de 

F lorida (Masan y Hanooch . 1985 ) se reportan capturas para ~ 

~nalis entre 19 y 23 ton. para 105 aÑos comprendid o s entre 1981 y 

1984. e n los estudios efec tuados en CIJba en l os aÑos de 1981 Y 

1983 se reportan captura s que f l u ctuan por encima de las 100 ton. 

"( 4.'0 el presente trabaJO en las costas del est a do de Yuca táo la 

captu r a e~timad a para e l aÑo de 1984 es de 26 . 66 ton.; lo 

an ter ior probab l emente se debe a l a ad a p tabilid ad que presenta 

esta especie a través de su intervalo de distribuci6n y a l. 

int~nsid ad de e xplota ción de la .is~ a. 

El propósito d e l a diagnósis de l as poblaci ones d e peces es 

~ s table c er un Juicio de s i eSiJ poblaci ó n e s t,á en el nivel óptirlo 
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o n o . Si el n ivel d e e x plotaci ón esta po r debaJ o del Opt l lllO 

(poblaciOn s ub explotada) o por encima ( sobreexplo t a da) d. 

cualq.Jier f or.a es nec esario t omar las me d i d as adecu a d as p a r a 

lII antene r s e lo III~S cer!:a pos ible del ni 'Je l Optimo . P ara cono!:er el 

estado de la poblac ión, es necesar i o c ono ce r el r endimien to 

lII ~ x illlO s os tenible: p a ra e s to e x i s te n l os mod e los d in~ mieos de 

rendim i En to co.o el de Beverton y Halt Oo i . 19 7 5 ) que s e 

bas a en l a e s tructu r a de la p obl ac i ó n , e a r ae t e r 1 s ti c a s 

derivadas y l os mod e los de rendimiento exc e d e nte!:omo e l t1e Fo;-: y 

3 eh a e fer (Gulland, 1971) , b a s a d o s en da to s de c: .. p t'..Lr a y e s f uerzo . 

En este caso no fue posib l e l a '..Ltiliz aci On de un model o de 

rendi. iento e xcedente pues a pes a r de que e x i s tian dat os de 

capt'..Lra d e parqo para · .. arios aÑos no se en contraba n separa d os po r 

especie y era i_posible realizar una estand arizaci ó n del e sfuerzo 

p'les l as e s pecies son cap turad a s por embarc ac iones me dian a s y 

emba rcaciones .enores. a demas de f or ma r p a r te de "lila pesq ue r1a 

lIIultiespec1fica. 

Con respec to a la aplicación del model o de Beverto n y Ho lt 

l a obtención del nlille ro de recl'Jtas en la p ob lac iÓn y l a d I:! l a 

edad de reclutall iento son basicos para obterl e ., . 1 re ndi mien t o 

total por lo que su est iDlac ión e x iqe l a ma yor presi c iOn po ~ ibl e . 

El model o de Beve rton y Holt indi ca que el rend i miento má :dm o de 

la población de p arqo criollo e s i3c t'l a lm ent.e de 22.4 t o n . r.o n 'J nil 

l10rta lid a d por pesca de 0.65 y 'J n a edad ce rec l utam i e n to de 

Sin e.barqo en el es t ado actual d e &x plotaciOn de l a pe s quer1a 

con '..Ln a lIIortal idad por pesca de 0.35 y UO ;) e d a d de rec lut. .. miorl t o 
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(;,J <l se obtuvo para e l a;;:~ de 1984 una capt.~ ra d~ 26.6 ton s . lo 

c'lal r~basa el rendimiento mtn:illlo prop'Jes to por el modelo , por lo 

q'l e no se Juzga convenien te proponer ningOn cambio en e l arte de 

pesca uti li zado o en l a intensidad de pe 5ca hasta no obtener 

infor~aciOn de otras temporadas de pesca . que otras 

especie s de arrecifes relativam~nte longevas qu~ son de lento 

cre~imiento . el pargo criollo puede ser sobre~plotado 

somete u na pesca in ten sa a lo l argo de u n periodo de 

si se 

tiempo 

c on sider-~ble; sin embar go , con una pesca de ba j a i ntensidad se 

p uede alcanzar un re ndimiento muy CE'rcano al maximo y sostener-Io 

a traves d~ var-ias te .. por-adas, lo C'Jal a su vez pe r-mitir-a que una 

cantidad 3'Jfic icnte de peces alcance su edad de mad'Jrez y este en 

condiciones de reproduc irse . 

Ahor-a. p a r a e l caso de ~ ari s eus. 

escamas y a través del anali .. i .. de retr- oca lculo se determinaron 

11 clases de edad, pero solo se utilizar-on las priPler-CiS 7 clases 

de edad en los ca lculos de los par-ametros de crecimiento, de~ido 

¡;¡ que la poca representatividad de las otras clases de edad 

tendia a disminuir el coeficiente de co rr-e laciOn y a variar los 

Yalo res obtenidos. 

las 10ngit'Jdes promEdio calc,J}adas para cada clase de edad 

son "'JY similares a las repo rta d;¡s por Sta r c k. (op. c i t. ) 

€ila e specie en 1<15 costas de Florida a e;~cepción de q'le se 

enC'Jentrar. desfasadas por ' .. mOl clase di!' edad. ya q lJe el dato de 

lonqt t 'Jd (¡',I¿- reporta este auto r para la pr imera c l ase de edad es 

m'Jy peqlJe¡:::;o y no co incide e.on el calC:lJlado en el pr-esente lrab ajo 
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ni <= ,i l o s est.udJ. c,$ repor t.a dos pal'a l as c ost il S C'Jb ü nae. . <. s i IIll ~ ;r. r; 

;¡I;! observa que no hOl Y una rel ación e>:ac ta de 1 a s longit.udes 

medi as obtenidas c on aquella s calclJ l a d as por ot r os Cl'J.tor e s (Tab la 

11>, estas difer e ncias plJeden deberse a las di versas estr 'Jct 'Jl as 

analizadas co.o h'Je so urohial, esc a mas y ot01it05 , También exi s t e 

cierta discrepancia en l os valores d e l a t asa de c.cci mie nto , 

siendo la obtenida pOT nosotros de 0.1098, menol' qlJe l¡¡ prop'Jest3 

por Cr ooker (Hunro , 1983) de 0.167, po r B<.le;: ( en HlJn ro , op . 

cit .) de 0.2366 y por Claro (1983) de 0,2281 , aunque Starck 

(1971) report~ un valor de 0.0536 s iendo 01 valor ma s b a ,j o . po ;, 

l o q<Je se pond l' la de .anifiesto q<Je las var i acio r, ,?S podriOln ser 

prod <Jcid ¡¡.s por la diversa adecuación g~n¡!otic ,'3 de l a espee ';'!?, S'J 

di n a mi c a poblac ional y su adaptab i l i dad a l o~ d i stintos nab it3t , 

La L .... esti .. ada para estos e.jemplares e s de 5:'. 5 cm., a'Jflq'J e 

,e sabe que e:dsten e .jelllplares mayores qlle se obti Nll}n 

ocas ional~ente en las capturas pero q'Je n o f ornla n pa rte d e 

pobla~ión pescable, 

por lo que re5ulta 

debido el la selectividad d e l a rte de pf'5C o . 

~vidente que k gr iseus es un a e sp f';: ie 

,' elativamente longeva lo cual se ve refle jad o ¡¡:'n los va lores ¡Je 

s u tasa de creci.iento. El .ayor creci~ienlo s e reQis tra enlr ~ la 

prilneTa y segunda clase de edad con <J n i.n c r elf,ento de 4.6 cm •• 

de s pués per.anece casi constante entr e l a clase de edad 11 y l a V 

con increflentos ent.Te 3.0 y 3.S c~., y comien;' a ., disminuir de l a 

c l ase VI en adelant.e. Con respect o al ir,c rem e nto en 

alcanza su .áxi.o valo T hasta la octava clas e de edad (Tabla 3). 

La relación peso- longitud solo s e llevO .. ca bo p a r a ar"bas 
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especies en organis~os evicerados por lo que no fue posibl~ 

c .. lc'Jlarla por separado para hembras y machos. 

varianza r ealiza do sobre el exponen t e de la 

long itud indico¡ q'Je al iglJal que el 

.ulato p r~ s enta un creci.iento de tipo cóbico o 

cual coincide con lo reportado p o r Claru ( 1983) 

Cubana . 

El análisis de 

rel ;'lci6n 

.1 

peso

p :; l' gO 

isometrico lo 

par ,3 la costa 

~ part ir de la e structura por edade~ se determin6 qlJe la 

edad d. reclutamiento para estos o rgani smos es de 4 aÑos y l. 

edad má:üma de la pesqueria de 11 aÑos , este caso 

tamb ien se observaron ocasi onal mente algunos ejenlplares q'Je 

rebasaron la 10ngit'Jd media cal cll l ad a p .. ra est,e ed :> d . La edad de 

longevidad eco16gica se estin6 en 27 aÑo s , l o c ual par e ce 

razonable para una especie que es bastante longeva y alc a nza 

tallas lan g randes. 

Eo referencia .1 l os pa rá~etros de mortalidad , la tasa de 

Ilortalidad total (z) obtenida es de 0.4263. siendo más baja que 

la report ada por Claro (op. cit.) de 0.82. sin embargo es similar 

a la calclllada por Manooch (Munro. 19B3) p a r~ cos las de 

Florida de 0.39, esto puede deberse a factor~s d~l ambiente 

natural que influyen sobre la adaptabilidad r.e l a especie a 

lr~vé5 dI' su inter ... ala de distrib 'Jci6n y a l. in1:.é'nsid::;d de 

explolaciOn de la ~isna. La tasa de mortalidad por pe~c~ es mayo r 

que la de ~ortalidad natural, lo cual se pone do rnonifieslo En la 

raz6n de pesca de 0.6813 '1 en la tasa de e }: plot-aci.6n de 0.2365. 

CDO respecto a la raz 6n de pesca y utili~an do el cri terio de 
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Pauly (1983) indica '.ln a cierta tenden cia de l a pesquer1a h acia 

l a 50breexplotaci6n. 

El tamaÑo de la población cal culado en term i. nos de hiomasa 

para b...!. qriseus fue de aprox ilna d amen t e 75 ton s . Como ya se 

mencionó l a capt'.lra de pa rQo en e) estado de YuCotán d ismi nuy6 

m'Jch o e n 1984 y desaf o rt'Jnadamente no se c ue nta con datos de 

captur~ de ~ ~seu s para otros sit ios para poder veri f icar si 

l a ten~·n c ia h a sido simi l ar. 

[le 1<1 a plicaci6n del modelo de Beverton y Hol t, é s te nos 

i nd i ca Que el rend im iento mé xi mo en l a pe5quer 1a del p a rg o mul ato 

es de 2~ .11 ton. , con un a edad de l'eclutamiento de a y una 

mort a lid ad por pesca de 0.9, sin embar90 en la" condiciones 

a ctua le s , con una mo r talidad p or p esca de 0 . 3 y una edad de 

rec l'J tamiento d e 4 s e obtiene una captura dil' 17.78 ton . lo cual 

representa un 80% del FlM . r de aCIJerd o 0 1 modelo un incremen t o e n 

la edad de reclutamiento no au.entarl a e l rendimi ento por re c luta 

• men os que la mortali dad PO" pesca 'e incrementara 

consid erablemente; deb e recordarse q'Je siendo t an to e l pargo 

crioll o c o mo e l pargo mulat o parte de 'Jna pesq ue ria 

mult i espec lfi ca , sus condiciones de e: :plota ci6n se reglamentan en 

base a est'.ldios sobre otras especies más abu ndante s y de mayor 

i lf, port ancia econOmi ca como podriall ser el mero y el hua ch inango. 

Hac~e r,do !jna breve comp a ración entre b..!. analis y h..!. .!l!jseus 

como pr imer p unto podemos decir q'~e e s m'JY prob able que e stas dos 

e;pp.ci e s p resenten habitats diferentes en esta zona , e s to se 

p'Jede deducir a par tir de los registros de cap tllr a y deselllbar c o 



;; ... 1 como de los lIIuf! s treos realizados. ya que la may o r i a del p a l'go 

cdollo proviene de dese.barc os de embarcaciones de mediana 

alt1lra y en cambio el pargo lIulato pr ov i ene d e 1 05 centros de 

recepción de Prod uc t o s Pesquer os Me:: lcan o s (E l Cuyo , San Feli pe , 

R10 l. agartos, 

l a s 2on .. ~ d e 

Dzil a m Y PrOQreso) en d onde se rec ibe producto 

pesca riberei<a. ~ an a l i s es un a especie 

de 

••• 
Loti=ada que h Ij¡¡riseu § , sob r e todo con l'espeeto a l o s e,jempla1"es 

de lII a : "I1" tamaÑo; e s to es deb i d o al p ar e ci do qu e tiene el parg o 

c riollo con el huachinanQo . 

De los paramet ros de c reci~i en to , la tasa metabOliea es 

s i milar para amba s ellpecies. sin E'RlbarQc. la L..:. c alc'J l a d a para 

el pargo cri o ll o e s bastante mayor que aquella obtenid a pa ra 

pargo II1IJlato , E's to se d ebe a qUE' tanto l os in c rE'mer, tos en 

ftedi a c omo en el peso p romed io ~ ar a c ad ~ c lase de ed ad 

son mucho maYOreS p a ra e l caso del parg o cri o llo , y a que mi entras 

q'u' esta especi e ~ le anza un peso p1"omed io de aprox imadamente 1 

Kg. y una longitud de 43.6 c. en l a clase d e ed a d IV, el pargo 

mIli ato a l canza un peso aproxi.ado de 1 kg. hasta la clase de edad 

IX, con una longitud co rre s pondiente de 39.8 cm. 

f'lmba s espec ies presentan un crecilliento i somt!trico ~ S'J edad 

de rec lutamiento es de 4 a~os, sin embargo l a edad ~ax i ma d e la 

pE' ~ queria es mayor par a ~ gri §eys lo cua l se ref leja en una 

mayo r edad de long e vi d a d e c olOQica. La tasa de mortalidad total 

e s mayo r p ;¡ l' a i!l parg o criollo, pero la ma yo r p itrte de dich a t as a 

$e deb e a la .ortalidad por pe sca en am~os c a ;os, il lJ nque COl!l0 ya 

~e menc~onó el ni vel de pe;c~ no e s el mismo. La pob laciOn de 
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parg o criollo E''i m.,y o l' q \l i! la. de p :HgO mIli a t o en tér\nl. no'i de 

pero en term i na s de ná~ero de individuos l a de p a rQo 

mlJlato resulta considerablemen te mayo r l o cual le d a u na me,jor 

capacidad de renov a ciÓn que se ¡' efle .j<l en el n Ome r o d e reclutas 

que se inteqran a la población pescabl~. 

En cllanto a su rendirlliento, seQón el mo delo d(? f! ¡!verton y 

Holt y a un en las condiciones actuale~ de pe sco , se podr1a deClr 

l a población de pargo crioll o se en c u vn t ra l ige r a me nte 

sobre~ ;~ plot ada mie n tras que la de paf'Qo mul a t o es ttl un PQC O por 

deba ,jo de Stl nivel pe r o no S ~ pu ede 

conc luir nad a def i. nit i. vo al respecto hasta no con oc e r e. cm más 

c erteza la proporciÓn que r efll'i!sentan amb o s e n l a ca p tlJ ra d e 

pargo y las variac i ones e n l a edad d e re c l ll t¡;¡ mi enta y e l 

de r pclu tas el tra vé s d e di s ti nt as t e mp or3das d e p :; ::, c.J , 

37 



CON CLUSI ONES Y RE CO ME NDACIONES . 

En ba s e a todo lo ~xpuesto con ~ n t e r lo r i dad s e ll ega ro n a 

las sig'lientes conclus i ones: 

- f'I pe s ar de G'Je l a s dos especies en est ud i o son típ icamen te 

trop ic ales , es ade c 'Jado el uso de esc a mas par a l a determin a ción 

1e edad y crecimiento . 

- Es i mportan te di sef;¡ar un s i s tema de mu es t r eo que adema s de 

in c l'lir a los de semba rques in c luya m'Je,. lr¡;,o ,. biolOq ic:ls a bord o 

, on el f in de tener a c ceso a eJemp l ar!'! s de t e,da s l as tallas y 

logr ar asi ql.le la est r ue t'Jra por edades represen t e a la pobl ac i!">n 

con la ma yo r fidelid a d po s ible. 

.. Es conven i ente l a val idación de las marcas de c recimiento en 

e SC <l mas y la comparaci ón de las mi s mas c on otro s e struc tu r a s 

oseas como otolit~s o hue s o uroh ial, en e s ta región . 

- E l crecimiento en ambas especies es isomé tri c o , s eg On lo 

indican relaciones peso- longit'J d e s table c i d as . "'Rlbas s e 

c a racter izan por ser organismos l ongevos de crecimiento lento, 

a unq'l e e l pa r go criol l o tiende a al CiJ n:: iJ r mayore s t a ll as en 

l dp sos de tiempo más breves, 10 c'J<l1 s . refleja e n l o; 

increlllflntos en l a longitud entre cad .. cl asoe de edad. 

- La prin t: lpal ca'l :io a de mo rtalidad para ambas especie~ se debe a 

la explotación pesquera • 

.. Es nece <;'o rio def inir de IIIa ne f" a más preci s a la proporción d e las 

~l ::;pE'C Ú;! $ q'H? comp onen la captUf'a (b.!.. ~n .:l lis ya!....!. Q. ... iseu"- y las 

r l'lcttl ilf". iones q'Hl pre~en t .. n a trav~s de distin t a s temporadas de 

3. 



pesca, con el fin de e'5lilll~r con mayor prec i ::; i óll e l lJm ",~ o de la!; 

pob l aciones y el RMS de la<; mism,¡;s. De ser posible se l'ecomienda 

que la captura de ambas especies sea rE>'<Ii ,, ~r<i ¡I;J p O I' SE>p ¡; r"l do. 

- De acuer do al modelo de Beverton y Hall ~l nivf-l de l' }: plol.,c1(~lI"I 

actual d e l pargo m\ll ato está IIIU Y Ce r C;oI",O al n'ivel mtn :im r) y el d F.l 

pargo cr iollo est~ por encima de este nivel , por lo 'I 'J e seri <l 

conveniente tom<l r alglJnas precaucione s sob r e la orgar.ización y 

administración de la pesquerla . 

- Res'.I1t3 conveniente la re¡;l i:: ación de est.ud i o :. s obn:! alguno s 

o tros ~spectos biolOgicos de e '>tos organJsnlo :; como háhito ~; 

al imentic ios. 

competencia , etc •• ya 

p r o p o r ..: i 6n de sexc)". 

c ·:¡n t. r i t.Ji rta 

not.ab lem ent.e a l a dinamica de las poblaciones de ~nb;Js es peC'.¡es . 

- Es de SIJma importancia Que l os as tlJdi os bi !J 16 ·) i.l o- pe~queros 

~obre estos organismos se re.,lizen de manera contin u Cl n t. r<)vés de 

distintas tE'lIIpoT'adas dE p e5C<I . ya Que e·~to nos p e rlllitir1<l d e fir,ir 

~eJoT' el estado de l a pesqu e rta y tom a r 

necesar i as para evit.ar la sobree>:plot.ac: ión . 
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TABLA l. CLASES DE EDAD Y LONGITUDES PROMEDIO 

CORRESPONDIENTES OBTENIDAS POR RETRO

CALCULO PARA L. ANALIS 

CLASB DE EDl\Il LONGITUD PROMEDIO INTERVALO DE 

GITUD 

r 19 . 53 O - 21 . O 

Il 28 . 68 23.0- 35 . 0 

Ilr 36.6 28.0- 42.0 

IV 43.4 36.0- 50 . 0 

V 50.18 43.0 - 58.0 

VI 54.12 49.0- 58.0 

VII 58.7 54.0- 63.0 

VIII 63. 1 56.0- 66 . 0 

IX 66.0 64.0 - 6B.O 

LON-



TABLA 2 . CLASES DE EDAD Y LONGITUDES PROMEDIO 

CORRESPONDIENTES OBTENIDAS POR RETRO

CALCULO PARA L. GRISEUS 

CLASE OE EDAD LONGITUD PROMEDIO INTERVALO DE LON-

GITUD 

1 14.78 12.0 - 19.5 

II 19.42 15.0 - 26 . 5 

III 23.12 18 . 0 32.0 

IV 26.60 20. O - 37.0 

V 29.65 23.0 - 41. O 

VI 33.15 25.0 40.5 

VII 35.42 27.5 - 40.0 

VIII 38.38 29.0 - 42.5 

IX 41.11 34.0 - 45.0 

X 43.23 41.0 - 47.0 

XI 46 . 21 42.5 - 48.5 



TABLA 2. CLASES DE EDAD Y LONGITUDES PROMEDIO 

CORRESPONDIENTES OBTENIDAS POR RETRO

CALCULO PARA L. GRISEUS 

CLASE !)E EDAD LONGITUD PROMEDIO INTERVALO DE LON-

GITUD 

I 14.78 12.0 - 19.5 

II 19.42 15.0 - 26.5 

III 23.12 18.0 - 32.0 

IV 26.60 20.0 - 37.0 

V 29.65 23.0 - 41. o 

VI 33.15 25.0 - 40.5 

VII 35.42 27.5 - 40.0 

VIII 38.38 29.0 - 42.5 

IX 41.11 34.0 - 45.0 

X 43.23 41. o - 47.0 

XI 46.21 42.5 - 48.5 



TABLA 3 . PARAMETROS DE CRECI MIENTO PARA L . ANALIS 

y L. GRISEUS OBTENIDOS A TRAVES DE LA 

APLICACI ON DEL MODELO DE VON BERTALAN~FY 

ESPECIE L. ANALIS L. GRISEUS 

WNGITUD 

INFINITA 86 . 3491 57. 5782 

L..t. ( cm) 

PESO 

INFINITO 9682 . 3 37 4 2830.3 3'5 9 

W .... fqr) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 0.1490 0. 109 8 

{kl 

EDAD A LA 

LONG . CERO 0 . 7115 0.6902 

{to l 



EDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

• 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 ,. 
19 

TABLA 4. LONGITUDES Y PESOS PROMEDIO CALCULADOS 

A PAR'l'IR DEL MODELO DE VaN BERTALANFFY 

PARA L. ANALI$ 

(años) LONGITUD (cm) PESO (gr) EN PESO 

19.4433 129.7903 

28.7081 400.6101 270.82 

36.6900 814.4740 413.86 

43.5666 1338.629 4 524 .1 5 

49.4909 1935.5919 596.96 

54.5949 2571.0044 635.41 

58.9921 3216 . 6608 645.66 

62.6803 3851.1013 63 4.44 

66.0440 4459.0742 607.97 

68.8558 5030.5504 571.48 

71.2782 5559.6446 529 . 09 

73.3651 6043.614 3 483.97 

75.1631 6482.0036 43 8 . 39 

76.7121 6875.9488 393 . 95 

78.0466 7227.63 59 351.69 

79.1963 7539.8903 312.25 

80.1867 7815.8747 275.98 

81.0401 8058.8730 242.99 

81. 7752 8272.1419 213.27 

2. 82.4086 8458.8113 186.67 

25 84.4789 9088 . 1554 

30 85.4614 9397.2623 ,. 85.9227 9546.3327 



TABLA 5. LONGITUDES Y PESOS PROMEDIO CALCULADOS 

A PARTIR DEL MODELO DE VaN BERTALANFFY 

PARA L. GRISEUS 

.> 
EDAD (años) LONGITUD (cm) PESO (grl EN PESO 

1 14.7365 57.9723 

2 19.1950 123.2347 65.26 

3 23.1895 211.3387 88.10 

• 26.7683 318.2785 106.94 

5 29 . 9747 439.5289 121.25 

• 32.8473 570.6693 131.14 

7 35 .4211 707.7082 137 .04 

8 37.7269 847.2258 139.52 , 39.7929 986 . 4089 139 . 18 

la 41.6438 1123.0267 136.62 

11 43.3020 1255.3"/ 50 U2.35 

12 44.7878 1382.2072 126.83 

13 46.1189 1502.6628 120.46 

" 47.3114 1616.1985 113.54 

15 48.3799 1722.5261 106 . 33 ,. 49 . 3371 1821.5582 99.03 

17 50.1948 1913.3615 91.80 

18 50.9632 1998 . 1177 84.76 

19 51.6516 2076.0920 78.80 

20 52 . 268 4 2147.6070 71. 52 

25 54.5131 2421.3404 

30 55.8088 2589.1882 

35 56.5568 2689 . 4302 



TABLA 6. ESTRUCTURA POR EDADES PARA LA POBLACION 

DE L . ANALIS 

EDAD (años) No. DE INDIVIDUOS % DE INDIVIDUOS 

1 2 1. 55 

2 18 13.96 

3 18 13.96 

4 40 3\.0 

5 21 16 .28 

6 12 9.3 

7 10 7.75 

8 6 4.65 

9 2 1. 55 



EDAD 

TABLA 7. ESTRUCTURA POR EDADES PARA LA POBLACION 

DE L . GRISEUS 

:",ños) No. DE INDIVIDUOS , DE INDIVIDUOS 

3 27 10.34 

4 91 34 .87 

5 46 17.62 

6 32 12.26 

7 2J 8.81 

, 20 7 . 66 

9 13 4 . 98 

10 5 1.92 

l! 4 1. 53 



TABLA 8. DATOS DE CAPTURA Y TAMANo DE LA POBLA

CION PARA LA TEMPORADA DE PESCA DE 1984 

PARA L. ANALIS, L. GRISEUS y PARGOS EN 

EL ESTADO DE YUCATAN 

L . ANALIS L. GRISEUS PARGOS 

NUMERO DE 

INDIVIDUOS 12,823 33,512 46,335 

DE LA CAPTURA 

BlOMASA DE 
LA CAPTURA 26 , 664 17,776 44,441 

(kg l 

TAM. DE LA 
POBLAClON EN 46 , 982 141,711 188,693 

No . DE INDl V. 

TAM. DE LA 

POBLAClON EN 97,695 75,170 172,<::65 

BlOMASA (kg) 



TABLA 9. COMPARACION ENTRE LAS LONGITUDES MEDIAS 

(cm) CALCULADAS PARA L. ANALIS POR VARIOS 

AUTORES 

AUTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 

MASON y MA-

9 10 

NOOCH 11985) 16.1 29.8 38 . 8 44.4 49.3 54.0 58 . 0 61.8 65.9 69.0 

FLORIDA 

CLARO (1981) 

OJO. 

ZONA B 

CLARO (1981) 

OJO. 

ZONA e 

POZO 11983) 

OJB1\ 

ZONA D 

PRBSElI'l'E 

TRABJO.JO 

15.7 24.7 34.1 41 .9 49.4 56.0 60.9 62. 5 65 .4 

15.0 22.4 31.3 4 2 .6 50.3 56.2 62.6 67 . 3 

20.026.233.037.743.446.8 50 . 5 56 .9 

19.528.736.643.450.254 . 1 58.7 63.1 66.0 



TABLA 10. COMPARACION DE LOS PARAMETROS POBLACIO

NALES DE VARIOS AUTORES PARA L. ANALIS 

PARAMETROS Lo<.(cm) k to , Rel. 
W-L 

MASON y MII- a= 

NOOCH (1985) 86 . 15 0 . 153 0.578 0 . 369 1 . OlxlO-8 

FLORIDA b = 3.04 

CLARO (1981) 

CUBA 88.0 0 . 152 0.354 a =0.01 32 

ZONA B b=3 . 0 41 

CLARO (1981) 

CUBA 117 .8 0 . 10 0. 4 25 a=0.013 8 

ZONA e b=3 . 065 

POZO {l9B3} 

CUBA 8 0 . 75 0 .11 6 1. 4 2 a=0.1138 

ZONA o b=2 . 53 

PRESENTE 

TRABAJO 86.35 0 .149 0 . 711 0.54 a=Q.0243 

b=2.892 

tr 

3 

4 



TABLA 11. CDMPARACION ENTRE LAS LONGITUDES MEDIAS 

(cm) CALCULN)AS PARA L. GRISEUS POR VA

RIOS AUTORES 

.'UTORES 1 2 3 4 5 6 7 

CROKER ( E<;2 1 8 . 1 18 . 024.1 29 . 5 35 . 243 . 1 45.6 

FLORIDA 

8 

STARCK (1971) 6.8 12.3 17.1 21 . 9 25 . 2 28 . 7 32.4 37.2 

SUR DE FLORI DA 

BAEZ (1982) 

LAG . COSTE

RA, CUBA 

CLARO 'f 

BUSTAMANTE 

(1977) CUBA 

16.6 24.0 29.7 34.4 38.040.843 . 1 

16 . 8 23.6 26.8 32.7 35.7 37.5 

CLARO (1 983 ) 20.6 27.6 33.2 37.6 41.1 43.9 46.1 

CUBA 

PRESENTE 

TRABAJO 

14.7 19.4 23 .1 26.6 29.6 33.1 35.4 



FIGURA la. EJEMPLAR DE L. ANALIS 

FIGURA lb. EJEMPLAR DE L. GRISEOS 
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FIGURA 2. LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 
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FIGURA 4. SITIO DE OONDE SE OB'ItNIERON !AS 

ESCAMAS PARA L. ANALIS Y L. GRISEUS 
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FIroRA 5. Dr\'IDS DE CA.PruRA CE pAAG.)5 PARA lAS 
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FIGURA 6. RELACIOO DE IA LONGITUD FURCAL CON IA 

DISTANCIA FOCXHlORDE DE IA ESCAMA PARA 

L. k'll\LIS 

LF 65.97515 - 2.6286 

r
2 0.9215 

0.5 

:: . . .· 
·-·· .. · . . .. . .. : 
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FI<l.IRA 8 . IEI'EPJoIINAC1Qi lE IA IíHTI'IUD M!I.X~ 

PiOEDIO lE L . Ml\LIS POR EL ME'IaX) 

OO~ 

20 60 80 Lt Can) 



Lt + 1 

(=) 

so 

60 

40 

20 

FIGURA 9 . DE'I'EIlMllJJ\CICN DE LA LCNGIWD MAXIMA. 

P~JO OE L. GRISElJS POR EL ME1DOO 

DE FORD-WAUORD 
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FIGURA 10. REUICIOO PESCH..GNGITUD PARA L. ANALIS 
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FIGURA 11. REIACIOO PESO-UN;I'IUD PARA L. GRISEUS 
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FIQJRA 12. CURVAS DE CROCIMIENro EN IWGITUD Y 

PF.SO PARA L. ANALIS 
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FIGURA 13. CURVAS DE CIID:IMIEN'ID EN IDNGITUD 

Y PEOO PARA L. GRISEUS 

Lt = 57.5782 ( 1 _e -0.1099 (t + 0.6902)) 
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FIGJFA 14. E67lMACICl'I DE LA EDAD MI'IHA DE ROCUlI'A 

MllNIO DE Lo ANALIS EN BASE A LA ABUN
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FIGURA 16. OJRVA DE SUPERVIVIX:IA DE L. ANALIS 

EN IA PCEIACICN AC'lUAL 
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FIGURA 17 . OJRVA [€ SUPEP.VIVHl:IA fE L. GRISEUS 
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FIGURA 18. ISOPLETAS DE RENDIMIENTO POR RECLU

TA OBTENIDAS DEL MODELO DE BEVERTON 

Y HOLT PARA LUTJANUS ANALIS 
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FIGURA 19. ISOPLETAS DE RENDIMIENTO POR RE.CLUTA 
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