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RESUMEN 

Se realiz6 el estudio de la poblaci6n de Ocyurus cllrysurus 

(Bloch, 1791), en el Banco de Campeche durante el período de a

bril 1983 a marzo 1984, debido a que los trabajos sobre esta es 

pecie en Mé~ico son escasos, no obstante su importancia pesque

ro - comercial en esta zona. 

Consisti6 en muestreos bimensuales a los desembarques co

merciales en Alvarado, Ver., y se trabajó con un tamaño de mue~ 

·tra del 1 % de la captura total de la especie. En base a los d~ 

tos biométriéos de los organismos se determinó las relaciones 

de peso -:longitud y factor de condición de Fulton y Clark. Me

diante la lectura de escamas se determinó la edad y crecimiento 
.. 

de la.población, los parámetros calculadosdela ecuación de von 

Bertalanf~y fueron: Loo= 55.52 cm, k = 0.177 y.t 0 = - 0.657. 

La.a hembras abundaron más que los machos con un 54 % de los 

desembarques totales. Las estimaciones del aspecto reproductivo 

se basaron en el factor· de condición, madurez gonádica e indice 

.. gonadosom~tico,: se detectó que la especie tiene dos desoves Pª!: 

ciales en el año, cuya época principal es de abril a junio y o

tra en octubre • 

. ·.' 
Los ·estimados de la talla de primera madurez :f'u.eron de 29 

y 31 cm para machos y hembras respectivamente, correspondiente 

a una edad de cuatro afio s para ambos sexos. En general, al aurn.e!l 

tar la· 1ongituc;t ,· peso y edad se incrementó en diferentes propo!:, 

ciones la fecUndidad, ésta mantuvo mejor relación con el peso, 



siendo el promedio para la especie de 125,000 6vu1os. 

Los resultados de la tasa de supervivencia e instantánea 

de mortalidad total fUeron: S = 0.52 y Z = 0.65. Los hábitos ! 
limenticios variaron en función de la edad, pero el ordendepr~ 

ferencia de los componentes alimenticios pe:nnanecio invariable. 
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INTRODUCCION 

El hombre en su preocupación por satisfacer una de sus nec.!:_ 

sidadee primarias, la alimentación, ha tenido que recurrir a la 

explotación de los recursos marinos, desarrollándose'· en torno a 

ésta la investigación científica a fin de realizarla en fonna r~ 

cional para cubrir dicha necesidad, y garantizar la preservación 

de los mismos. 

De la superficie total de la Tierra, la cual comprende 510 

millones de Km
2 , alrededor de 361 millones o el 71 %, correspon

de a los mares y ·océanos, los cuales ocupan un volumen aproxima

do de 149 Km 3• Los cuerpos de aguas continenta1es.ocupan 2.5 mi

llones de Km2 o aproximadamente Q.5 % de la superficie de tierra 

emergida. Constituyendo éstas, las dimensione~ del hábitat en.el. 

cual se distribuyen los peces (Nikolsky, 1963). 

De las 20,000 especies de peces conocidas, 16,500 habit~n 

en los tr6picos, de ahí el interés biológico - pesquero de la i~ 

tiofauna tropical y especialmente la marina, la cual adquiere r.!:_ 

levancia deb~do .a que en le. década de los setentas ha tendidc;> .a 

aumentar la captura a nivel mundial. El rendimiento potencial e~ 

timado de todas las especies de la región del Atlántico centro

occidental, exceptuando los peces pelágicos de altamar, es delo,;: 

den de 5.3 - 6.9 mil1ones de tons.·y de 6ste los peces demersa

les se calcula en 2.5 millones de to~s.,. de las cuales más del 

50 % se encuentran en el Golfo de M~xico y regiones adyacentes 

(Claro~&·, 1974; Fischer, 1978). · 
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En el co~te;)C!;o nacio~al la fauna ictiol6gica del.Banco de 

Campeche desarrolla \Ul papel biológico y económico trascendental 

manifestado por.el desarrollo pesque~o alcanza4o en las úl~imas 

déc~d~~' a ~rav~s.del.in~rement9, industrialización y comercia

lización.de 1as pesquerías, como consecuenpia de la demanda de 

alimentos, proteínas y la incorporación de innovaciones bio~te~ 

nológicas a la actiyid~d. pe~que:i;-~~. J.ia pesca en. IY!éJQ.co ha tenido .. 

un desarrollo considerable,_desde 1977 en el Golf9_de ~éxic9_y 

en particular las pesquerías.de arrastret:n el Banco de Campeche. 

(Grande-Vidal et al., 1982) • 
. . · ···--

Por consiguiente la actividad pesquero - comercia1-en.esta. 

zona adquiere importancia.cada vez más relevante de.~a1.manera 

que ~e han desarrol~ado investigaciones, fundi;im~ntalmente con 

el propósito de conocer el estado de los recursos ~arinos y la 

relación que existe entre éstos y los factores biol6gico-ambie!1 

tales, de lo cual a pesar de la riqueza marina de México, es ~2 

co lo que se conoce al respecto (Ayala-Castañares, 1984). 

Cuba, EEUU., México y URSS. en las dos últimas décadas han 

realiza.do investigaciones que abarcan un ~plio campo de la bio 

logía marina, así como estudios hidrometeorol6gicos y oceanogr~ 

fices, además de trabajos sobre la dinámica de poblaciones de 

las principales esi:,:ecies d.emersales del Banco de Campeche·. Pues 

éste es un sistema clave en el desarrollo socio - econ6mico del 

país debido a: Ü) gran diversidad de especies, (2) va~iedad de 

ambientes.ecológicos y hábitats, (3) interrelaciones dinámicas 

entre los sistemas marinos~ estuarinos · y de plataforma, (4) a

bundancia. de recursos pesqueros, (5) altos nive1es de producti-
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vidad y (6) no presenta ni.veles críticos de conteminacidn fil• 
(Obreg6n, 1980; Yáffez-Arancibia, 198?). 

La. importancia biológico-pesquera de Ja rubia {Ocyurus chry 

surus), radica principalmente en: (1) la especie tiene un ciclo 

de vida relativamente corto, (2) presenta un proceso reproducti 
. -

vo' casi constante, a· travás dei afio, (3) presenta una tasa de 

renovación moderada, (?) es abundante y tiene una amplia distri 

buci6n en el Banco de Campeche, (5) constituye una poblaci6n p~ 

tencialmente capturable, por diversos artes de pesca, siendo el 

·principal la red de arrastre, además de chinchorros playeros, 

línea de anzuelos y agalleras de fondo y (6) es de gran interés 

para el consumo directo por la aceptación de la población huma

na, tanto por el aprovechamiento íntegro, como por la calidad 

de su carne (Fischer, ~· ill•; Le6n, 1980; Johnson, 1983). 
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ANTECEDENTES 

Los estudios efectuados sobre O. ch:rysurus a nivel mundia1 ,... 
son relativamente abundantes y peculiannente escasos en México, 

no obstante que desde hace tiempo se conoce su presencia e im

portancia comercial en la zona del Banco de Campeche. 

García~ !1• (1980), de acuerdo con los diferentes tipos 

de fondos en el Banco de Campeche y estaci6n dei afio, citan la 

local1zaci6n del área de pesca. Le6n (2:2• ill•) menciona que en 

la regi6n del Banco de Campeche se puede hablar de tres ictioc~ 

né>eis altamente estables y· seis ictiocenosis temporales y esta

cionales ubicando a la Q. chrysurus dentro de la.segunda ictio

cenosis demersal altamente estable, habitando en la zona occi

dental de la Plataforma de Yucatán, en una profUndidad de hasta 

60 m. La situa entre las diez es~ecies más importantes por su~ 

bundancia. 

Wa.J.lace· (1977) realiz6 un trabajo a.e la aclimataci6n ter

mica y el rango de temperatura 6ptimo de tolerancia de los juv~ 

niles. Glazova (1976) present6untrabajo sobre algunas especies 

de la familia Lutja.nidae, en el Golfo de Mé:id.co y Mar Caribe, 

entre ella.s la Q.. chrY.surus, en el cual indica características 

fis~ol6gicas y bioquímicas relacionadas con factores ambienta

les y poblaciona1es sobress.liendo en ella el mayor número de e

ritrocitos y la mayor concentración de hemoglobiná. 

Johnson (~. ~.) a partir de la lectura de otolitos y la 

longitud furcal a.el pez, realiz6un análisis de edad y crecimieE; 
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to en Q. chrys'Ul'Us al sur de la Florida. Loa parámetros de cre

cimiento que determin6 fueron: LO>= 450.9 mm, k = 0.279 y t 0 = 
- 0.355. Ol~echea !1 §!1_. (1974) determinaron la relaci6n peso 

total-longitud furcal para cada sexo. Ocegueda (1981) efectuó ~ 

na síntesis bibliográfica sobre Q. chrysurus además de otros lu:!¡_ 

janidos, el cual es el único antecedente publicado en México. 

Wicklud {1969+) y Starck {1971+) indican que Q· chrysurus 

desova en grupo. Aruzchinin (1970+) y Claro et §!1_, (.Q,E~ cit.) 

señalan que. desova en aguas cubanas de marzo a septiembr~, con 

valores máximos de abril a mayo. Starck {2l!,. · cÚ.) reporta des2 

ves en marzo en las aguas de Puerto Rico. Estudios de r'ecundi

dad mencion~ que produce una cantidad considerable de óvulos, 

Piedra (1970+) encontró 100,000 6V\1los en dicha especie. 

nandal1'{1967+), de·sus observaciones in situ en.las Islas 

Vírgenes, reporta como carnívoro el tipo de alimentaci6n, obse,t 

vando que en cuanto mayor es su tamaño, mayor su preferencia por 

alimentar~e de peces. Logley ~~· (1941) describe su dieta c2 

mo carnívora., mostrando preferencia por organismos pelágicos, .! 

pibent6nic6s o macroplanct6nicos, considere..ndo su actividad tr2 

fica como.diurna o nocturna de acuerdo a su edad. 

(+). i!?;: Ocegueda (~. si!~) 



~ Caracterizacidn Bio16gica. 

(a) Particularidades de la Familia. 

La. femilie. Lut janida.e consta de ocho géneros de los cuales 

cinco se dis~ribuyen en el Pacífico; Hoplopag.nis, Pristipomoi

~' Rabirubia, Xenistius y Xinichthys, dos en el Atlántico; Q.
cyurus y Rhomboplites, y el généro Lutjanus en ambos océanos, 

Los lutjanidos son especies demersales comunes en áreas trópic_§; 

les y subtropicales, siendo menos comunes en templadas, bordean 

las costas en a~as de poca y alta profUndidad. Algunas espe

cies se encu'entran en estuarios· y con frecuencia en ríos', espe

cialinente en su etapa juvenil; tambi~n pueden ser encontradas 

en lagunas hiperhaiinas y muchas de ellas forman agregaciones. 

Todos los lutjanidos predadores son habitualmente activos dur~ 
te la noche.'. alimentándose especialmente de organismos· demersa

les, inclliyendo crustáceos, peces y rara vez ae moluscos y ané ... 

lidos. Su carne es de delicado sabor y por tal motivo muy ~sti

m~da, aunque algunas especies han sido reportadas ocasio~lmen~ 

te como causa de envénenamiento (Fischer, 2:2• .2i!•) 

(b) Descripci6n de la Especie. 

Presenta una banda amarilla que recorre longitudinalmente 
. .· ,• ' 

la parte media.de su cuerpo, liegando a cubrir el pedúnculo ca~ 

dal y la aleta. Por encima de la línea lateral,· el color del fo!?; 

do varía desde un v·erde olivo a v1.oleta y azul; deba.jo de la l.{ 

nea lateral' .es blanco con líneas amarillas y rojizas alternadas 

en ocasiqnes ambas :regiones pueden tener color similar. Casi to -. 



das las aletas amarillas, excepto 1as pecto1-ales que son páli

das. Íris rojo (Le6n·, _g,:e. fil•)~ 

/Í). X - 13., A. III - 9. aleta dorsal y anal con escamas b~ 

sales, anal redondeada, aleta caudal plateada y ampliamente bi

furcada. Dientes delgados y los vomerianos en forma de ancla, 

boca comparativamente pequeña, longitud total promedio de 40 cm 

y una máxima de 61 cm (fig. 1) (Fischer, .QJ2• fil.). 

(e) Posici6n Taxon6mica. 

Algunos autores han descrito las categorías taxonómicas de 

Q.. chrysurus entre ~stos se menciona a; Randall (1958), Ander~ 

son (1967). y ffiShlke ~ al. (1968); (i¿!: Ocegueda, .2J2• ill·) . 
Johnson (1980) complementa la posici6n taxonómica al integrar 

una superfamilia, fundamentada en las relaciones anat6micas que 

existen entre las familias Lutjanidae y Ceesionidae. 

Reino : Animal , 

l?hylum: Vertebrata. 

Clase: Pis ces .• 

· Orden: Perci:forme. 

Suborden: Percoidei. 

Superf'amilia: Lu.tjanoidea. 

·Familia: Lutjanid~e. 

Género: Ocyurus. 

Especie: 2· chrysurus (Eloch, 1791). 
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FIG 1.- Ooyuru1 clhrrsurua 
( iLoCH; ITl'H) • FAO (1978). 



(d) Distribución y Hábitat. 

Esta especie se distribuye dentro de la regi6n del Atlánti 

co centro-occidental, desde el norte de Massachusetts, EEUU ha~ 

ta la costa norte de Brasil, siendo más abundante al sur de la 

Florida, Bahamas, Banco de Campeche y Mar Caribe (fig. 2). 

Su hábitat se considera como bentónico de plataforma, ca

racterizandola como una especie que se encuentra habitualmente 

sobre el sustrato o en relaci6n con el mismo, por razones de a~ 

tividad tr6fica o de refugio temporal en el borde de las pla.ta

formas continental e insular, ocupando fondos arenosos, corali

nos y fangosos (Fischer, .21!• ~.). 

.8 
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OBJB'?IVOS 

Objetivo General. 

- Contribuir desde el punto de vista biológico - pesquero con 

parte del análisis preliminar de la población de Q.. chrysurus 

{Bloch, 1791), en el Bánco de Campeche, durante el período de.! 

bril 1983 a marzo 1984. 

Objetivos farticulares. 

- Determinar la edad y ritmo de crecimiento en talla y peso, 

a partir de los parámetros de crecimiento obtenidos con la lec

tura de escamas y el método probabilístico de Harding, modific~ 

do por Cassie (1954). 

- Obtener la relaci6n peso-longitud y el factor de condición 

de Fulton (1911) y Clark (1928) para conocer el crecimiento y 

robustez que presentan los. individuos de esta población. 

- Relacionar la madurez gonádica con el factor de condición e 

índice gonadosomático para determinar la época de reproducción 

de esta especie y calcular la fecundidad para conocer el índice 

del potencial ~eproductor de la población. 
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c·a1cular la tasa de supervivencia e instantánea ae mortali

dad total, a través del método de ede.d promedio de Doi (1975). 

- Conocer cualitativa y cuantitativamente los hábitos alimen

ticios a partir del análisis numérido de los componentes alimeE; 

ticios. 

. 10 



A.REA. DE ESTUDIO 

- Localizaci6n. 

El Ea.neo o Sonda de Campeche (fig. 3), se encuentra sobre 

la Platafonna Continental de Campeche y Yucatán, en el Golfo de 

MáJCico. Ha sido delimitado por la. isobata de 100 brazas, por la 

l!nea de la costa con una franja de 12 millas de aguas territo

riales me~icanas y por el meridiano .94° long. o., ocupw:ido una 

área de 50,000 millas cuadradas (García, 1980). 

- Care.cter{sticas y Tipos de Fondo. 

De acuerdo al trabajo efectuado por García !i ~· (1974), 
el banco es dividido en dos regiones; la primera se extiende a 

partir del Estrecho de Yucatán hasta el norte de Cayo Triángulo 

Oeste y se caracteriza por el predominio de fondos éoralinos y 

arenosos, encontrándose el fango solamente en las zonas más pr~ 

fundas; la segt;i.nda, ee e:ictiende hacia el suroeste en la que pr~ 

dominan los fondos fangosos {fig. 4). García ll al. {1975) pos

terionnente complementaron la totalidad de los fondos del banco 

caracterizando la zona comprendida desde Cabo Catoche hasta el 

sureste de Isla Blanca (21° 10' lat.· N.) encontra.Íldo una compo

sici6n similar a la parte norte de Yucatán con fondos coralinos 

y arenosos (fig, 5). 

- Régimen Climático. 

Por su situaci6n geográfica el Banco de Campe~he se encu~ 

u 
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tra en la zona tropical del Oc,ano Atltbltico, influyendo sobre 

el clima una zona de alta presi6n -la alta de Azores-, as! co

mo los vientos alisios, los cuales traen aire tropical del este. 

Les precipitaciones atmosféricas que predominan en la zona 

durante el verano, están relacionadas con el desplazamiento se~ 

tentrional del frente tropical (García, .2.E• ~.). 

Vasiliev ~ §!:!. (1965) mencionan que los vientos nortea se 

observan en enero - febrero y la nieblas son relativamente ese~ 

sas en el banco, ubicando el período de huracanes tropicales de 

julio - noviembre, siendo más frecuentes de septiembre-octubre. 

De acuerdo a datos proporcionados por las estaciones mete2 

rol6gicas de Cayo Arenas y Arrecifes Triángulos, el banco pre

senta úna. precipitaci6n total anual de 312 mm y una precipita

ción máJdma al a.fío de· 110 mm en 24 h. Respecto a las temperatu

ras reporta un promedio a~ual de 26.8 ºe, así como una extrema 

máxima y mínima de 35. 5 y 16.5 ºe respectivamente (SARH, 1980) 

- Régimen Hidroquímico. 

{a) Salinida.d; según datos de Sinitzin (1972), en el Estr.!:_ 

cho de Yucatán el curso de la curva de salinidad promedio de las 

aguas tiene un "carácter estacional muy marcado", en el período 

invierno - primavera se observan los valores mínimos de salini

dad promedio de 35.2 °/oo y en el verano - otofio valores máxi

mos de 36.6 °/oo. 
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(b) Contenido de oxígeno; de acuerdo a los datos de Besso

nov !!_ ~· (1971), en las aguas de la Plataforma de Yucatán el 

contenido de oJdgeno en la capa cercana al fondo disminuye cuaa 

do hay una brusca estratificaci6n de las aguas al awnentar la 

corriente de Yucatán. El contenido máximo de oxígeno se observa 

en la parte occidental de la plataforma, el mínimo. en la orien

tal. En invierno el contenido de oxigeno junto al fondo aumenta 

en toda el área debido a la mezcla turbulenta, en forma general 

el contenido de oxígeno ve.ría anualmente en el banco en un ren

go de 4.3 - 4.9 ml/l. 

- Rágimen Térmico. 

Vasi+iev ~ ~· (1973), en base a un estudio de las tempe

ratliras de las aguas del banco de 1965 - 1973, muestran que hay 

una notable diferencia. entre la parte norte (A) y la suroeste 

(B), cuya divisi6n se establecio despu~s del meridiano 90° 10' 

long. O. (fig. 6). 

La diferencia entre ambas áreas se establece a que en la 

región (A), las temperaturas muestran Una disminuci6n notable 

en verano, 9on respecto a las de invierno, mientras que en la 

reii6n (B), la temperatura de verano es más alta que en invier

no. Esta divisi6n se be.so fundamentalmente en la. temperatura del 

fondo, ya que .las temperaturas de las aguas superficiales no se 

observan diferencias.Su.stanciales (tabla I). 
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Z O N A A 

.. 
lHVt ERHO PRIMAVERA VERANO OTO NO 

20 METROS 21•8 - 23·5 22.2 - 24•3 20•0 - 27·0 25•7 

FONDO 19.6 - 23.2 20.4 - 22.6 20.0 - 22.0 19.0 - 23·7 

Z. O N A 8 

SUPERFICIALES 23•5 - 24-6 26·3 - 27·3 27•0 

20 METROS 

FONDO 

24·6 

23·6 

26•0 

z4,3 - 21.0 24·8 24·0 - 2~.8 

TABLA i: TEMPERATURA PROMEDIO (ºCl DE LAS ZONAS A Y 9 DEL BANCO O E 

CAMPECHE, EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL AÑ o, POR NIVELES 'DE oe

SERVACION, VASIL.IEV 'I SERRANO {1973). 



UNIDAD DE PESCA 

I): :Embarcaci6n y Operaciones. 

- eslora total: 37.8 metros. 

- manga de trazado: 8.3 metros. 

puntal de cubierta: 30.0 metros. 

- velocidad de bu.que: 12 millas. 

- autonomía: 15 - 30 d!as. 

Il): Arte de. Pesca. 

(a) Tipo: red de arrastre de fondo y red de arrastre de media 

agua ( figs. 7 y 8) • 

(b) Dimensiones: 

!l.'ipo.de Red. 

Longitud Total. 

Tammío de Ma1la: 

-.alas. 

cielo. 

- cuerpo de la red. 

- antecopo y copo. 

(e) Ma:terial: 

fondo. 

33 m 

144 mm 

120 mm 

100 mm 

90 mm 

media agua.. 

35 - 42 m 

160 mm 
120 mm 
100 mm 

90 mm 

Poiietileno (PE): alas• cielo y cuerpo de la red. 

Poliamil,a (PA): antecopo y copo. 



-----------~ON ------- -- ------
FIG 7,• CONJUNTO DE LA RED. DE ARRASTRE DE FONDO 

POR TON 

':: '.'.. • FIG 8.- CONJUNTO DE LA REO DE ARRASTRE DE MEDIA AGUA , • 

··~::.\:~:~ :: }.: :: ·:== ::::. ·..-:.: ·:·: ·: .. ::·~·:":~·: :; .. ·:: ::·::::~:~ =~:: ::;.;:,:: ::=:·::~~·:·:·:=··:.:~.:·;: :~;:J:x·~· :. : =.~··=·=··:·::·~. =: .. :·:": :.: ::(:;.-::\·:'?.;:?{:·: 



MATERIAL Y METODOS 

El proyecto constó de tres etapa : trabajo de campo -obten 

ci6n de informaci6n biológica-, trabajo de laboratorio -proces! 

miento de material biol6gico- y trabajo de.gabinete -síntesis y 

análisis de resulta.dos-. La metodología se desarrollo siguiendo 

el orden de los objetivos y el diagra a de actividades (fig. 9) 

I): Muestreo. 

Se llevaron acabo muestreos bime suales de abril 1983 a ma~ 

zo 1984. Considerando los inconvenientes de la selectividad por 

parte del pescador ( Urtiaga, com. • ) y la clasificación en 

ca.tegor:!as comerciales del pescado 

ron simultáneamente el método del 

tificado (Gulland, 1965; 1966). 

la pesquería; se utiliza

uestreo y muestreo estra-

El submuestreo (muestreo masivo), se desarrollo respetando 

las actividades de la pesquería, en el momento del desembarco 

de la ca.ptura, el pescado es clasificado en pequeño, mediano y 

grande, y es colocado en cajas de una misma capacidad, de tal ID,! 

nera que, se mezclaron varias cajas de la especie a muestrear, 

para tener re.presentadas alee.toriamen e las tallas y evitar el 

sesgo. Posteriormente se escogió al azar el 1 ~del total desem 

barcado, generalmente de 2 a 3 cajas dependiendo de la captura 

total de la especie, 

El muestreo estratificado ( muestreo biológico ) consisti6 

en tomar 1 caja del submuestreo, la cual se dividid en estratos 

15. 
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e inmediatamente se procedió a muestrear 3 estratos en forma ve,t 

~ical hasta llegar al fondo de la caja. 

Del muestreo masivo se tomaron los datos biom,tricos de P! 
so y longitud total de los esp~cimene.s, y del muestreo biológi

co la longitud total, peso total y eviscerado, g6n~das, escamas 

y est6inagos, as:! como la diferenciación. del sexo y madurez gon~ 

di ca. 

- Longitud (cm): Se tom6 la longitud total con un icti6metro 

de O. 5 cm· de precisión~ 

- Peso (g): Utilizando una balanza Yamato de 5.0 g de prec! 

si6n, se tomaron el peso total y eviscerado. 

- Escamas: Se colectó de cada unQ de los peces de 10 - 15 es

. camas de la zona localizada por abajo de la l!nea 

lateral a nivel del origen de la aleta pectoral i~ 

quierda (Laevastu, 1971). 

- Sexo y madurez gonádica: Se obtuvo mediante la exposici6n 

de las gónadas a travás de una inoisi6n de la cav! 

dad ventral, determinando el sexo y en seguida el 

estadio de madurez en base a la tabla propuesta por 

Nikolsky {~. cit.). Finalmente las g6nadas se oo

.lectaron, para ser procesadas posteriormente en el 

laboratorio. 

- Contenidos gástricos: De la incisi6n de la cavidad ventral 

16 



se removio el estómago el cual se preservo en fo.!: 

malina al 10 '!> (Grimes, 1979). 

II): Edad.y Crecimiento. 

Al determinar la edad de peces tropicales y subtropicales, 

en ocasiones es indispensable al menos aplicar dos m6todos dis

tintos, con el propósito de verificar sus resultados (Mathews, 

1974; Bu.esa, 1975; Bagenal ~ &·, 1978b; Grimas, 1978). Bajo e.! 

ta consideraci6n empleamos la lectura de escamas, para peces tro 

pícales y subtropicales (G6mez, 1980) y el método probabilísti

co de Harding, modificado por Cassie (2,E. 2i!·>· 

(a) Lectura de Escamas. 

Las escamas colectadas se limpiaron únicamente con agua m_! 

diante un frotamiento entre el pulgar e índice, pues el uso de 

algunas sustancias como NaOH, NH40H, KOH y H2o2, si bien no ªYE; 

.dan a una buena limpieza, si llegan a deteriorarlas (G6mez, ~· 

ill.·). 

Despu6s se colocaron 10 escamas por ejemplar entre 2 port,!! 

objetos, cuyos extremos fueron sellados con cinta adhesiva, et! 

quetálldose con el nmnero del. ejemplar y mes del muestreo corre!! 

pondient.e. De lás escamas montadas se escogi6 la más legible y 

su lectura se efectu6 con auxilio de un microproyector .Bauah &: 

Lomb.con objetivo de 16X. 

• La ~dentificaoi6n de los anillos invernales se hizo a par

l 7 



tir del método propuesto por G6mez (~ • .2!!.), una vez determi

nados btos se midi6 el radio del :foco a dichos anillos y del fg, 

co al borde de la escama ( Bagenal ,!! !l•' 1978b; Everhart ,!1 
!J;., 1982). 

Con los datos de longitud total del pez (L) y de radio má

ximo de la escama (R) sé realizó una regresión Ün'eal para con,2. 

cer la tendencia de la' relación, encontrando que ést~ es.lineal 

y nó ·pasa a través del origen. Finalmente· mediante· e1;·cálculo 

retrospectivo de crecimiento se estiID6 la longitud promedio pa

ra cada edad, aplicando la ecuaci6n de Lea Ü910) modificada por ,. 
Lee (1920), ·c:i.n: Bagenal !!, &·, 1978b; Ehrhardt, 1981). 

Rn 
Ln = -(L - a) + a 

R 

Donde: Ln = longitud del pez al formarse el anilJ.o n~ 

·. Rn = radio d.el foco al anillo n. 

R = radio máximo de la escama. 

L = longitud del pez cuando la muestra de la 

escama fUe obtenida. 

a = factor de correcci6n de Lee. 

(b) M¿todo Probabilístico. 

Las frecuencias de l.ongi tud en fonna acumula.ti va porcentual 

se graficaron sobre papel. probabilidad, se identificaron lo_s PU!! 

tos de inflexi6n y cada punto anterior a éstos se incorporo a 

la expresión siguiente: 
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C .. = Cn1 o1 - m1 ) '(100/(m. - m. 1 H 
l.J " l. l. -

= componente de la nueva recta ajustada. 

frecuencia acumulativa porcentual de 

la clase de tamaño {j) de la componea 

te (i). 

mi = valor del pun.to de inflexión superior 

de la componente (i). 

mi-l= valor del punto de inflexi6n inferior 

de la componente (i). 

Los puntos obtenidos de cada componente de edad se ajusta

ron mediante una regresi6n línea1 y se trazaron las rectas. Pa

ra obtener la longitud promedio de cada componente de edad se 

loca1iz6 la intersecci6n de la línea ajustada y el 50 ~ de fr~ 

cuencia acumulativa. 

{c) Modelos de Crecimiento. 

Después de haber determinado la longitud promedio de cada 

edad por los .dos m6todos, se decidi6 continuar a partir de loe 

datos obtenidos por la lectura de escamas. 

Los parámetros de crecimiento {Lm y k) se calcularon a Pª.!: 

tir de la solución aná1itica· del m~todo de Ford-Walford (1946)., 

(!n: Ri~ker,· 1975). Loa datos de la longitud promedi.o para cada 

edad se aj_~star?n a una regresión lineal de la· forma Lt + l. ve,t 

eUS Lt l~ eetimaci6n de las constantes de regresicSn,! y ,R f'ue

r?n sué~itui~ás en le.e expresiones siguientes: 
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Loo= ----!---~ 
(l - b) 

k=-lnb 

Donde: La>= longitud máxima teórica. 

k = constante de crecimiento. 

a. = ordenada al origen. 

b = pendiente. 

Para obtener t 0 se inicio del ajuste a la ecuaci6n de Ber

talanffy realizada por Beverton ,2! ~· (1957) donde los datos 

de iongi t'ua ·máxima te6rica y longitud promedio para cada edad 

se ajustaron a una regr~si6n lineal de la fonna ln(Loo- Lt) ver 

sus.t, la estimación de la constante de regresi6n !. y·los valo

res conocidos de L~ y k se sustituyeron ·en la siguiente expre

sión: 

a - ln LCD 

k 

Donde: t 0 = tiempo teórico en el cual el orga.nismo 

inicio su crecimiento. 

a = ordenada al origen. 

Los resultados obtenidos se incorporaron a las ecuaciones 

de crecimiento en longitud y peso de Bertalanffy, cuyas expre

siones son las siguientes: 

Lt = LCD G 
Pt = PCI> [1 

ek(t to) J 
¡k(t - to) J b 

20 



· : Para obtener el crecimiento eu· peso se transfOX'DlO el valor 

de Lena su peso correspondiente (Po) de acuerdo con la ecuación 

de la relación peso total - longitud total y el valor del expo

nente ~ de ésta misma. 

Una de las derivaciones de los estudios de crecimiento es 

la relación peso - longitud y el factor de condición~ La rela

ción peso - longitud de la poblaci6n se estimó con la ecuación 

alométrica propuesta por Le Cren (in: Weatherl.y, 1972), la cual 

es: 

p = aLb 

Donde: P = peso del pez. 

L = longitud del pez. 

a y b constantes de regresi6n. 

El cálculo de ~ y ~ se hizo linearizando la ecuación potea 

cial por medio de los logaritmos, que para prop6sitos numéricos 

y gráficos se empleó el logaritmo común (Eatschelet, 1976). 

El factor de condición de ambos sexos se obtuvo de la for

ma propuesta por Fulton (1911+); utilizando los valores de peso 

y longitud total; y para el propuesto por Clark (1928+) se em

pleó el peso eviscerado y la longitud total, ambos fueron esti~ 

mados a partir de la expresión siguiente: 

(+) ,!a: Ricker '(1975). 

21 



·nonde: Q = 
p = 
L = 
b = 

p 2 
Q = ---(10 ) 

Lb 

factor de condici6n. 

peso del pez. 

longitud del pez. 

valor anual de la relaci6n 

peso - longitud. 

III): Indice Gonadoaomático y Fecundidad. 

El índice gonadosomático se define como el peso gonadal ª! 

presado en por ciento del peso total del pez (Alvarez-Lajonch!. 

re, 1980a). A los espécimenes correspondientes al muestreo bio

lógico se les extrajeron las g6nadas tanto a hembras como a ma

chos las cuales se pesaron y relacionaron en la siguiente expr!_ 

si6n: 

IG = (Pg/P) x 100 

Donde: IG = índice gonadosomático. 

Pg = peso de la g6nada. 

P = peso del pez. 

La fecundidad, definida como el ndmero de óvulos de un in

.. dividuo, de una población o de una. especie es uno de los aspec

tos más importantes del ciclo de vida de u.n,a · especie (Alvarez

Lajonchere~ 1980b). 

~. conocimiento de la fecundidad de una especie se aplica 
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en diversos estudios biológico-pesquero. Es importante para ca! 

cular el potencial re.productor de una población y para la supe~ 

vivencia desde el huevo al reclutamiento en el cual se puede ba 

sar el criterio sobre el menor número de reproductores requeri

dos para mantener el reclutamiento adecuado. Además, el conoci

miento de la fecundidad combinado con el de la proporción de s~ 
' . 

xos se emplea. para calcular el tamaño de la poblaci6n utilizan-

do los estimados de la producción de huevos (Baxter, 1963). Fi
nalmente otro uso de la fecundidad es el de diferenciar unida

des poblaciona.les. (Holden !! ~·, 1974). 

La f~cundidad fue estimada de la me.pera siguiente; se co

lectaron y. _preservaron en formalina al 8 '% las gónadas de las 

hembras que se encontraron en condición de predesove '(Nikolsky, 

.Q.E.~ si!·>· Después en el laboratorio fueron lavadas y colocadas 

en papel secante re8'istrando su nuevo peso, el ovario izquierdo 

se dividi6 en tres se·cciones -anterior, media y posterior.:. de 

1as cuales se tom6 una submuestra de aproximadamente·o.1 g de 

cada secci6n y se colocaron por separado en el fluido de Gilson 

modificado (Simpson, 195i), (!!!,: Lagler, 1956). Los 6vu.lós fue

ron contados ayudándose para esto con un microscopio esterosc6-

pico con objetivo lOX y despuás se midió el diámetro de.100 6~ 

los por submues.tra con un ocúlar micromátrico ( Vasconcelos-Pá

rez, 1976) •. 

La estimación del número total de óvulos en cada hembra se 

hizo con forme a la fórmula de Holden ll !!!• (.Q.E.• ,m.}. 

P = (A/B)C 
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Donde: F = fecundidad absoluta o individual. 

A = peso de la g6nada. 

B = peso de la submueetra. 

e = número de 6vuJ..os. 

Por otra parte, dado que el ndJnero de óvulos· no es igua1 

para todas las tallas se detennin6 la relación fecu.rldidad - loa 

gitud con la ·expresión propuesta ~or Bagenal et !!· (1978a). 

F = aLb 

Donde: F = fecundidad relativa. 

L = longitud total del pez. 
. . 

a y b constantes. 

La obtenci6n de ~ y ~ se hizo a partir de la linearizaci6n 

de"la ecuaci6n"anterior, haciendo el ajuste respectivo con una 

reg,:.esi6n logaritmica. 

En la relación fecundidad - peso, se us6 la expresión: 

F = a + bP 

Donde: P = peso total del pez. 

a = ordenada al origen. 

b = pendiente. 
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IV): Tasa de Supervivencia e Instantánea de Mortalidad To

tal. 

A partir de los rangos de longitud de los grupos de edad, 

se detennin6 la frecuencia de cada edad. Con estos datos se el~ 

boro el cuadro de composición por edad, del cual se to~aron la 

edad menor, mayor y la dif'erencia entre ambas· (6) ~ ~s:í ·como la 

frecuencia de cada edad. A través de estos datos s·e calculó la 

edad promedio ':( en seguida la tasa de reproducción (~) •. · Final

mente en la 'coli.tmna correspondiente de,6 en la te.bl;S: K(S,~) se 

tom6 la lectura de la tasa de supervivencia (S) mediante inter

polaci6n (Doi,·~· cit.) • 
. ': ·,· 

Ei cálculo de la tasa instantánea de mortalidad total (Z), 
•. 

se hizo a través de la ecuaci6n de Lotka (.!a:· Ricker·, l9SO) sie!! 

do sú. expresi6n: 

z = - ln s 

V): Hábitos Alimenticios. 

El _ést.6mago fue removido de la formalina y rem9 je.do en a

gua por espacio de 24 h. Despu~s :f'Ue coloc~do en una caja de p~ 

tri, a través de una incisi6n en el est6inago se.removieron y l! 

varon lo~ contenidos gástricos los cuales bajo un microscopio 

de disección fueron separi¡idos, identificados y enumerados los 

organismos presentes. La composici6n alimenticia se ·~btuvo con 

el método nUJ!lérico (Lagler, 2-'2• fil.; Windel1 tl ai~~ 1978). P! 
·ra eilo.se.anóto.el ndmero total de individuos de·cadaclase a

limenticia-y fue expresado como porcentaje del núÍnero total de 

organismos en.todos los est6magos. 25 



RESULTADOS Y ANALISIS 

- Edad y Crecimiento. 

La distribuci6n de frecuencia de la longitud total de ~· 

~ysurus, se muestra en la figura 10 donde se aprecia una dis

tribuci6n polimodal. En abril y junio, se observa la presencia 

de individuos de tallas grandes (45 - 53 cm), ubicando la moda 

en el rango de 29 - 32 cm, mientras que en agosto, octubre y di 

ciembre la tendencia que presentan es característica de las ca~ 

turas con redes de arrastre, localizándo la moda entre 28 - 31 

cm y en febrero de 25 - 30 cm lo que es inherente a.la mayor 

frecuencia de tallas -pequefias. Asimismo, se observa que las seis 

gráficas presentan un sesgo hacia la izquierda, a -partir de la 

talla de 20 cm, lo que indica la existencia de una selecci6npa;r, 

cial sobre tallas mayores a ésta. 

La variadi6n estacional en tem-peratura, iluminaci6n y caP!J: 

cidad de captaci6n de nutrientes de las capas superficiales del 

mar originan fluctuaciones en la producci6n y composici6n del 

plancton. En bajas latitudes (~·~· el Banco de Campeche), las 

condiciones corresponden a las de un verano continuo. La super

ficie del a.gua está permanentemente caliente y bien iluminada, 

pero la ~roducci6n está limitada por la escasez de nutrientes 

siendo muy pequeña la mezcla vertical de las aguas a través·ae 

un tennoclino fuertemente desarrollado. No obstante, la produc

ci6n continua a lo largo de todo el afio, debido a los .. fen6menos 

de afloramiento ocasionales que en ~l se producen (Tait, 1971; 

Juárez, i975). 
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Vasiliev ~ !!!.· (~. Ei!·> mencionan que los vientos nor

tea se observan de enero - febrero en el Banco de Campeche. Los 

cuales proJucen variaciones en los movimientos de las aguas y 

con ellos el transporte de nutrientes a las aguas superficiales 

mejorando con ello el abastecimiento de los mismos y subsiguie!l 

tes períodos de alta producción, favoreciendo de esta manera a 

una mayor disponibilidad de. alimento, que se refleja en los ~ 

pos de individuos de mayor talla capturados, en todo el año que 

corresponden a abril y junio (fig. 10). De agosto a febTero la 

disponibili~ad de alimento desciende aparentemente, pues los i~ 

dividuos capturados son de menor talla.. 

(a) Método Probabilístico. 

Las clases de edad ysu longitud promedio, determinadas por 

este método se representan en la tabla II, el cálculo se hizoª!. 

tacional·y anualmente. 

La selecci6n de las clases de edad utilizando el papel pr~ 

babilidad segiin el método de Cassie tiene la ventaja de reducir 

las variaciones en crecimiento causadas por la presencia de cl!'l 

ses de edad intermedia, eliminándose de esta forma algunos erro 

res de muestreo y variaciones intrínsecas de la poblaci6n, de

bidas a factores ecol6gicos y fisicos como la temperatura, que 

modifica la tasa de crecimiento y afecta la velocidad de los pr_2 

cesas fisiológicos. 
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(b) Lectura de Escamas. 

Fueron examinadas las escamas de 382 peces de 1ae cuales 

se verificaron 315 o el 82.5 %, 1as otras eran ilegibles por di 
:ferentes causas. 

Cori los datos obtenidos de lectura de escamas, se realizó 

la regresión líneal anu.8.i de la longitud total del pez y el ra

dio máJtÍ.m.o de la escama (fig. ll.), qued6 representada por la e

cuaci6~: · 

L = 1.796R + 1.6403 
r: 0.8234 

Así, tenemos que el valor de 1.6403 corresponde al :factor de ~~ 

rrecci6n de Lee, el cual se.incluyó en la ecuaci6n de Lea modi

ficáda por L'ee, siendo: 

Ln, = -~-(L - 1.6403) + 1.6403 
R 

A .. par.tir ele esita ecuaci6n se cal.cu16 la '.longitud · p:romed·~o para 
' ... 

cada una de lás edades(+) (tabla III)~ 

(+) El ~érmino clase de edad, se emp1ea cuando la edad es 

determi~.da por' mátodos indirectos y 'el t~rmino edad, cuando es 

determina.da a pa,rtir. de .. m6todos directos. · 
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EOAD PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO PROMEDIO 

1 15·1' 15.2 1 17·3. 1e.1' • 16. o 
2 20·8 20.3 !2.5 21; 5 21.2 
5 2s.e 24.5 26.6 25- 7 25.6 

4 30·3 28.2 30.3 29;3 29.5 
5 34.1 31.3 33.8 :12.4 ;u.e 
e 3 T..lS 34.0 38.S as. 1 55. 7 
T 40,5 se. T :se.o ST.I ¡9.4 

TABLA 11: LONGITUDES PROMEDIO OETERMIHAOAS POR EL 

METODO PROBABILISTICO• 

EDAD PRIMAVERA VERANO oToiGo INVIERNO PROMEDIO 

1 14.5 14. 7 14.8 IS.O 14.2 

2 20.5 20.? 2!. I 25.0 2 1.0 

3 215.8 25•9 28.0 26..0 28.4 
4 30.6 30·4 :s2.5 :so. e 31. o 
5 3 4.9 34.3 36°6 35,4 :ss.2 
e 38. 8 37,7 39.8 38-5 38.8 
7 41,$ 3 9. 9 42.3' 4 1.1 41. 2 

TABLA UI: .LONGITUD. PROMEDIO OETERHINAOAS MEDIANTE 

l.A LECTURA DE ESCAMAS· ( '1 dato• oKtrGpoladoa. 

" Lm t ct 

PRIMAVERA 0.12 9 62.12 -1.160 

VERANO 0.142 52.52 -1.443 .., 
O TONO 0-142 55.00 -1-854 

INVIERNO 0.142 5 2.:ss • l .6CiT 

PROMEDIO O•I 38 55.49 -1.481 

TABLA 1v: PARAMETROS OECRECIMl¡!:NTO oe-
TENIDOS POR EL METODO PAOBABILISTICO· 

PRIMAVERA 0.12 9 

VERANO 0.1 s a 
OTOÑO 0•203 

INVIERNO 0.21 O 

LG> 
64.53 

15 4• 60 

53•80 
52.1 I· 

'· 
-0.938 

-0·834 
•0•571 
-0.38 2 

PROMEDIO 0·1'77 56°21 •0•382 

TABLA V: PARAMETROS OE CRECIMIENTO OB

TENIDOS MEDIANTE LA LECTURA DE ESCAMAS. 



Una vez calculadas las longitudes promedio por uno y otro 

método, se 6pto por las longitudes determinadas por la lectura 

de escamas, es.ta elecci6n está fundamentada en el cálculo retro~ 

pectivo de tallas a edades pretéritas, ventaja que ·proporciona 

la aplicación de.la lectura de escamas sobre el método probabi

lístico. Además, no existe diferencia significativa entre las 

longitudes determinadas por ambos métodoe, a partir del análi

sis de varianza (P<0 .• 05) ~ El cálculo se hizo estaciónal y anua! 

mente, estableciendo que cada clase O.e edad corresponde a una 

marca anual, de esta manera se fij6 la Unidad temporal de la e

dad en i:úios. 

Los pa~ámetros.LCJ) y k, se calcularon a partir de la solu

ción anáii tic~ .. del modelo de Ford - Walf ord. ( ;fig~. 12) resUJ. tan-

do: 

. Lt + l =. 0.838 Lt + 8.9905 
r = 0.9975 

8-9905 
LCI)= -~----------. (l - 0.8380) 

k = - (ln·0.838') 

. Len= 55.52 cm k = 0.177 

Para determinar t 0 se utiliz6 el método propuesto por Be -

verton !1 !J-1. (.2,E. ,m.) (fig. 13) obteni1fü.dose: 

ln (55.52 - Lt} = 3.9 - 0.177 t 

r = 0.9999 
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t
0 

= _l:.2_:_~_22~2g_ 
0.1773 

t 0 = - 0.657 

La circulación continua de los océanos y su enonne capaci

dad ~alÓrica garantizan que las posibilidades de variación de 

la temperatura en el mar sean redicidas, a pesar de las diferen. 

cias geográficas y estacionales en relación con la absorción y 

radiaci6n de calor (Tait, 2.E.• cit.). El Banco de Campeche tiene 

pequeñas fluctuaciones en la temperatura a lo largo del año, e~ 

to se manifiesta en la pequeña variaci6n de la tasa de crecimien. 

to (Juárez, .2:E· .s..!!·) (tablas IV y V). 

Comparando los parámetros LCD y k obtenidos por ambos méto

dos, se nota una similitud en cuanto a Lm y cierta discrepancia 

para k, pues se observa que éstos parámetros en ocasiones' no man. 

tienen la relaci6n inversa, la cual por lo general se cumple en 

la ti tU:des medias y al tas donde la variación de la temperatura es 

rigurosa {Gulland, 1971; Jones,'1976). 

La ecuación de la relación peso - longitud total (fig. 16) 

se empleo para calcular Poo obteniéndose: 

Pcn= 0.0135 (55.52) 209867 = 2,190 g 

Los parámetros Lro, k, t 0 y Pao, además ~.de la relación pe.;.. 

so - loneiitud tota1, se sustituyeron en las ecuaciones de cree,!. 

miento en longitud y peso, calculando a partir de ellas la lon

gitud y peso corresp~ndiente a cada edad.· Elaborando posterior-
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mente sus gráficas {fígs. 14 y 15) siendo sus ecuaciones: 

Para longitud: 

Para peso: 

J 
2.9867 

Pt = 2,190 [ 1 _ eo.111<t + o.657) 

E1 crecimiento se expresa fundamenta.J.mente como la varia

ci6n deuna dimensi6n cualquiera del individuo -generalmente el 

peso y la longitud- en funci6n de la edad (Margalef,' 1977). 

La figura 14 muestra el crecimiento de la poblaci6n de Q• 

chrysurue, con res~ecto a la longitud indicando un incremento 

mayor en la etapa juvenil que en la etapa reproductora o adulta 

ya que a la edad cuatro alcanza un 55.8 % de la long~tud máxima 

teórica, por lo que se considera que el valor de k {0,177) ind! 

ca ·que el ritmo de crecimiento para esta población tiende a ser 

moderado en comparación con especies que cohabitan en el Banco 

de Campeche~·~· Haemuluni aurolineatum (k = 0.137), ff· plumieri 

(k = 0.179), (Le6n ~al,, 2.:e~ .2.!i·) y para Epinephelus ~ 

(k = 0,159),. (Doi ~ &•, 1981). La diferencia en la tasa de cr~ 

cimiento está dada por el nivel trófico que ocupan; Q. chrysu

~ ocupa el nivel de carnívoro primario, !!• aurolineatum y !· 
!.!l2lli ocuprui. un nivel trófico superior (Moe~ l969; L·e6n et al,, 

2.:e• E:!·) y !!.· plwnieri un nivel inferior' {?4anoochp 1982). 

Johnson (2,E• ill•) reporta para Q. chrysurus, en el sur de 
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la Florida un valor alto de k (0.279), porque las especies que 

·ocupan un nivel trófico alto en la pirámide alimenticia (bentó

nicos predadores) tienen un valor de k alrededor de 0.1 (Rosa 

et ~· , 1982); esta diferencia en el valor ·ae k para Q.. chrysu

rus, en él Banco de Campeche (0.177) y surde la Florida (0.279) 

puede ser resultado de la temperatura, que modifica la tasa de 

crecimiento y afecta la velocfdad de los p~ocesos fisl.oÚgicos, 
. . . . . 

debido a la diferencia l.at:itudinal; como· de la. select_ividad del 

arte o nivel de explotación. 

Con_respecto a la figura 15 el incremento en función del 

peso ocurre lo contrario¡ en la etapa juvenil el iÍ1cremento es 
. . .·" 

relativamente limitado y este asciende conforme alcanza la eta-

pa· adulta. El incremento más al to lo alcanza airadedor de un te!: 

cío" del peso má:rimo teórico, que corresponde al punto de infle

Jd.6n de la curva de crecimiento en peso donde éste· se_gana más 

rápidamente y que corresponde a la edad seis con un incremento 

de 172 gi por lo que se considera que los peces son capturados 
.. 

cuando tienen un promedio bajo de edad y tamaffo,· d.e man~ra que 

no se hace'buen uso de·su. potencial de crecimiento, pues el. vé!: 

tic e de. esta. curva correspond.e al tamaño crítico, el. cual - indi-

. ca . el. m'omento adecuado en que se debe realizar la captura para 

~btener ei rendiIÍli.ento en -pesó· máximo .·(Ricker, 1975) ~ 

(c) Relación Peso .. Longitud r Factor de Condici6~. 

Le. relaci6n -peso - longitud total. anual para ·la po blaci6n 

. ( fig. 16) está: repreeentadá.,. por iá.. ecua~l.dn: 
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p = 0.013~ L2.9867 

r·= ó.9530 

La relaci6n peso eviscerado - longitud total para 1a pobl,!! 

ci6n (fig. · 17) qu.edcS éxpresada: 

P = 0.0171 L209689 

r = 0.9705 

Los· pa.rál,netros cará.cter!s.ticos 'de ambas relaciones,- se re

presentan' en las sigÜi:entes'tablas: 

ESTACION: a b r 

Primavera 0.029 2.678 0.832 

Verano 0.018 2.827 o.897 

Otoño 0.005 3.177 0.937 

Invierno· 0.003 3.23i .'0.952 

Tap)..a VI.: Relaci6n peso-1ongitud 

total'. 

ESTACION: a b r 

Primavera 0.030 2.625 0.967 

Verano 0~028' 2.730 0.937 

Otoflo 0.005 3.291 0.955 
.. 

·Invierno 0.003' 3.142 o •. 928 

Tabla VII: Relaci6n'peso·evisce~ 

do-longitud total. 

En la re1aci6n peso - longitud total, e1 exponente anual 
·· .. 
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(b = 2.986) fluctu6 alrededor de 3 asimismo, el rango de varia

ci6n estaci~nal de este exi>onente es de 2.67 - 3.23 lo que im

plica que el tipo de crecimiento de los individuos de ía pobla

ci6n sea alométrico caracterizado por Ricker (1975), debido a 

que los incrementos en longitud y peso no son similares, puesto 

que el crecimiento es individual y desigual en cada unf::!. de las 

etapas del ciclo biológico. Además~ se ha demostrado que diver

sas partes delº cuerpo de un pez crecen a diferentes tasas endi! 

tintas etapas.de su.vida, siendo característico las diferencias 

en las proporciones relativas del cuerpo, antes y.después de la 

metamorfosis (Janes, 212.· cit.). 

Concerniente a la relacidn peso eviscerado - longitud to

tal, el ~xponente anual · (b = 2.968). tambUn fiuctu6: alrededor 

de 3 y el ra:ngQ.· de variaci6n es de 2.62 - 3.29 •. De este modo, 

se confirma el crecimientd alométrico de .Q.. chi:tsurus,'yues am

bos exponentes son casi idénticos y diferentes de 3~ · Asimismo, 

el coeficiente de correlaci6n (r = 0.95 ·y r = 0.97)' ·ae l.as dós 

relac:i.<?nes_; indica qu.e entre uno y otro parámetro existe una C2, 

rrelaci6n lineal fuerte. 

El factor de condici6n de Ful ton es mayor al de. Clark, pues 

Fulton considera el efºecto del peso de la vísceras y'rss g6nadas 
. . . . 

que representan aproximadamente el 45 %del.peso del pez, así 

como· e:t ':contenido de grasa que se extrae conjuntamente; 7 el cual 

' está su;Jeto· a cambios y ligado a la condición de1 pez. (Nikolsky 

.2."P.. ci t .) • 

La·variaci6n del factor de condición de Fulton, y Cl.ark tu-
" 
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vo la misma disposici6n (figs. 18 y 19); en abril, junio y oct~ 

bre los factores biol6gicos y ambientales, propician que la es

pecie se encuentre en mejores condiciones de robustez.y bienes

tar. 

En abril ge alcanzan los más altos y favorables valores m~ 

dios de condici6n Q = 1.09 (Fu.lton) y Q' = 0.97 (Clark), pues 

entre más se acerque el coeficiente a 1.0 e.1- pez tiene m_ejor ·ºº!! 
dici6n, Le Cren (á!!: Weatherly, .Q.E• fil·), en junio y octubre los 

valores son un poco más bajos Q = o.89, Q' = o.84 (junio) y Q = 
0.86, Q' = 0.83 (octubre), pero próximos a 1.0. Endiciembre los 

individuos se encuentran en condiciones menos fa~orables, de a

hí que los factores de condici6n sean los más exigu.os Q = 0.64 

y Q' = o. 58. 

- Proporci6n de Sexos. 

La. rubia Q. S}lrYsurus no presenta dimorfismo sexual, por 

lo que la determinaci6n sexual se realiz6 por examen visual de 

las g6nadas·, las cuales descansan en la regi6n dorso-posterior 

de la cavidad abdominal. 

La propor9i6n sexual estimada de la totalidad en el perío

do muestreado, se observa un predominio de las hembras 54 % so

bre los machos 46 %. En la siguiente tabla se denota la varia

ci6n a nivel bimensual de la relac16n 1:1exual, siendo los meses 

de abril, junio· y diciembre donde es más notoria dicha altera

ci611. 
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Mes. Proporci~n. 

hem. mach. 

Abr. 0.56 : l.00 

Jun. l.00 : o.66 

Agt. 1.00 o.85 
Oct. l.00 0.85 

Dic. 1.00 : 0.42 

Feb. 1.00 : l.00 

En animales con se~os separados dispersos en un medio, cu

ya probabilidad de encuentro se supone al azar, la proporción 

se:xUal más propicia es 1 : l, la cual varia considerablemente 

de especie a especie, difieren entre poblaciones de l~ misma e! 

pecie y puede variar tempor8.lmente (Nikolsky, 2.:E• .2,!!.). 

La relación entre hembras y machos result6 irregular a tr~ 

vés del afio, con diferencias significativas,· a e~cepci6n de fe

brero donde la proporci6n sexual más propicia se dio. En los M!, 

ses de junio a diciembre se observe un predominio en las captu

ras de las hembras sobre los machos y en abril ocurre lo contr!J: 

rio, las mayores proporciones en las capturas correspo~den a las 

hembras, esto .implica una distribuci6n irregular de los se~os, 

comimmente debida a la ausencia de mecanismos de selección, los 

cuales actúan en circunstancias muy diferentes que dependen del 

tipo de distr~buci6n y organizaci6n social de la especie, así 

como de factores gen~ticos y de regu.laci6n ambiental; como pue

de ser una inversi6n de s.e~os al. llegar a cierta edad o bien i!l 

fluenciada por sustancias ectocrµia.a (Margalef, .2..R·· ..Q.i!!..). 
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- Madurez Gon~dica e Indice Gonadosomático. 

De acuerdo con Nikolsky (2_E. cit.) la época de reproduc

ci6n se manifiesta por la presencia de los estadios V y VI, los 

cuales representan la reproducción y el desove de los organis

mos, estos se determinaron para los meses de abril, junio y oc-. ' . . . 
tubre teniendo· un decremento progresivo en agosto y diciembre. 

También es notable el procentaje que presentan el estadio III 

(50 ~) y IV (18 %) en febrero lo cual indica que posiblemente 

el proceso reproductivo se inicio en.abril (fig. 20). 

En abril y junio .los estadios V y VI predominan· mientras 

que los estadios inmaduros (I) y premaduros (II y III) son los 

menos frecuentes. Agosto se caracteriza por la ausencia de indi 

viduos inmaduros y un limitado nillnero de desovados, siendo el 

más representado el estadio III. En octubre el incremento de e!!_ 

tadios V y VI reaparece nuevamente, existiendo una total ausen

cia del estadio VII (reposo). En diciembre es similar la varia

ci6n gonádica a la de agosto, el dominio· de estadios·premaduros 

es notorio así como la·ausencia del estadio VI y el incremento 

del estai:Iio I, reflejando que la poblaci6n ha atray~_sá.do por la 

etapa de desove. En febrero se observa la presencia de los est!_ 

dios III y IV en la proporci6n más alta, el aumento relativo de 

los estadios V y VI y la ausencia de los estadios I Y. VIl. 

Siguiendo la variación del !ndioe gonadosomáticoenias he!!! 

bras (fig. 21), el por.ciento del peso total que corresponde al 

peso de las g6nadas alcanza su máximo valor medió en abril, uno 

menos alto pero de igual magnitud en junio, octubre y ~ebrero,, 
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para decaer en.los meses intennedios agosto y diciembre. 

En los machos (fig. 2.2), se aprecia algo similar, excepto 

en lo correspondiente a los meses de junio y octubre, donde el 

valor medio de junio está próximo al de abril ·Y el valor medio 

de octubre es menor al de junio, pero mayor que el de agosto. 

Se observa que los incrementos en el indice son mayores en 

las hembras que en los machos (se puede explicar ést.o por el h! 

cho de qúe ~os ovarios pesan más que los testículos·si se comp~ 

ran ejemplares de igual talla e igual estadio gonádico). Al a~ 

lizar el indice anterior en ambos sexos (fig. 23), se· ·observan 

los valores medios más altos en abril, junio y octubre, estos 

indican que l.os individuos presentan estadios de ··desarrollo se

xual maduros y de reproducci6n • 

.A partir de los ·resulta.dos de madurez gonádica; factor de 

condici6n e ·índice gonadosom.ático, se establecen dos· épocas de 

reproducci6n; 1a de mayor duración e intensidad c~rresponde a 

los meses de abril a junio., alcanzando su máximo en abril y o

tra de menor duraci6n e intensidad en octubre, estos resultados 

coinciden co.~ los encontrados por Starck (.Q.E. ill·) y Claro il 
al. <.2.:e· .21!·) los cualea1 sefialan que de abril a ~ayo hay una! 

poca de reproducci6n de máxima' intensidad. A su vez, Aruzchinin 

(.2,¡. fil.) ubica de marzo a septiembre la ápoca de reproducc;ii6n 

con ~ .per!odo intenso de abril a mayo. 
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- Fecundidad. 

La fecundidad absoluta considerada como el nmnero de 6vu

los presentes en la gónada de la h~~bra se relaciono con la lo~ 

gitud y peso del pez.· 

La figura 24 muestra la relaci6n fecundidad - longitud la 

cual está representada por: 

F = 182.92 t 1•7378 

r = 0.9292 

La relaci6n fecundidad - peso (fig. 25) qued6 ~epresent~ 

da por: 

F = 32,832 + 151.89 P 
r= 0.9083 

La ecuación de regresión para la relación fecundidad - lon 

gitud muestra el valor del exponente (b = 1.7378), el cual sefi_! 

la que la fecundidad tiene mayor relaci6n con el peso que con 

la longitud, pues el exponente está más próximo a 1.0 que· a 3.0 

(Bagenal et !1•• 1978a). Esto se confirmó a partir del análisis . . 

de varianza (P<0.05) practicado con los datos calculados de f~ 

cundidad, obtenidos por las ecuaciones de regresión de fecundi~ 

dad - longitud/peso, el cual demostr6 que las fecundidades ob

servadas y esperadas en función del peso no presentan una dife

rencia signifi~ativa mayor al de la longitud. 
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En general, al aumentar la longitud y peso se incrementa 

en diferentes proporciones la fecundidad (figs. 24 y 25), el n~ 

mero de 6vulos fluctu6 a.e 70,000 a 148,000 para. el rango de 31-

44 cm. 

En cuanto a la relaci6n fecundidad - edad, el n'Wnero prom! 

dio de 6vulos.oscil6 de 90,000a145,000 a partir de las edades 

cuatro a seis, siendo el promedio de 125,000. 

Para estimar la talla de primera madurez se~ual se consid~ 

r6, el menor individuo de cada sexo con gónadas maduras o deso

vadas. Resultando la talla de primera madurez en_hembras y ma

chos de 31 y 29 cm respectivamente, correispon1liente a una edad 

de cuatro affos para ambos sexos. 

·La rubia Q• chrysurus ·es ·una especie ovípara·; con 6vulos 

esfáricos que presentan protuberancias que le dan un aspecto o

val; el color depende de la madurez del 6vulo, ya maduro su co

lor es ambarino con abundante espacio perivitelino. 

El diMietro de los 6vulos varía de 0.3 a 1.0 mm (fig. 26), 

pero. el rango de madurez oscila de 0.6 a 1.0 mm, esto lleva a 

caracterizar. a Q. chrleurus como un deeovador parcial . con pro

longados per!odos de freza. 

Nikolsky (.2,R. ~.) cita qae los desovadores parciales o! 

sincrónicos son caracteristicos de zonas tropicales y subtropi

cales. En zonas templadas su nlimero es insignificante y en zo7 

nas frías ausentes. El mayor n,jmero de desovadores parciales en 
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las aguas tropicales se debe fundamentalmente a que, los ciclos 

de producción son continuos·, por lÓ que en cualquier 4poca del 

año habrá alimento disponible y no será una limitante en el de

sarrollo de las larvas, esto pe:nnite disponer de alimento la m_! 

yor parte del afio. El desove asincr6nico puede no sólo ser una 

adaptacidnal incremento del abasto alimenticio, sino que además 

asegur~ la preservaci6n de la especie bajo condiciones abidticas 

desfavorables para el desove. 

La fec~didad que presenta 2• chrysurus está en correlac:i6n 

con la tasa instantdnea de mortalidad total (Z = 0.65) y la con~ 

tante de crecimiento (k = 0.177), pues una fec~didad alta es 

característica de una mortalidad elevada y usualmente correspon 

de a especies que tienen un ritmo de crecimiento alto, las cua

les ocupan niveles tr6ficos en la base de la pirámide alimenti

cia, el valor de k indica que la poblaci6n tiende a un creci

miento moderado lo cual se corrobora por el nivel trófico que 2 

cupa de carnívoro primario (Rosa,!! 'ª1·• .E.E• fil.) . 

..;..Tasa.de Supervivencia e Instantánea de Morte.l~de.d Total. 

La tasa de supervi vencía y la instantánea de mortalidad·. t2 

tal (S y Z) respectivamente, se calcularon bimensual y anualmea 

te como se aprecia en el cuadro de composici6n por edad (tabla 

VIII) resul.tando un valor promedio anual de S = 0.52'-:¡ Z = 0.65 

Loe cambi.os en la fecundidad se observan, cuando ta pobla

cidn sé ·reduce por la influencia de la.intensidad· de pesca. Sin 

embargo, la.supervivencia no est~ directamente relacionada con 
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EDAD ABR· JUN· AGT. OC T. DIC .• FEB· TOTAL. 

1 2 1 2 1 1 7 14 

2 47 10 46 48 28 OG 278 

3 1 8 t 138 15 1 163 15 8 140 91 1 

4 93 147 1 3 !5 128 16 2 88 741 

15 45 5T 7 9 6 1 2 9 22 293 
6 19 1 o 4 1 36 10 12e 

T 13 1 1 1 3 1 1 !5 12 Ge 

TOTAL: 380 383 4 6 7 440 38 3 365 242 7 

EDAD ME?40R • 3 EDAD MAYOR • 7 A• 7•5• 4 

i .s.ee 3,g7 4.f I 4,03 3,74 3,e7 3,92 

K o.e e 0•9T •• 1 1 1.03 0.74 0•67 0°92 
s o.::;2 0·!5G 0.62 0.159 0·415 0.49 o.s2 
z o.ea o. !57 0.47 o.s 2 o.Te 0.11 0.415 

TABLA VIII: COMPOSICION POR EDAD PARA DETERMINAR LA TASA DE SUPERVIVEN • 
CIA (S) Y LA IHSTANTANEA DE MORTALIDAD TOTAL (Z), O ONDE: lX> EDAD 

. 

PROMEDIO y (1() TASA DE REPROOUCCION· 



el número de adultos reproductores ni con el de huevos produci

dos, esto se debe a. que. la supervivencia de huevos Y' larvas de

pende de factores biológico-ambientales que son extremadamente 

variables en su efecto. 

En la mayoría de las poblaciones, un abundante desove de un 

gran número de adultos puede producir sólo un pequeño grupo de 

supervivientes, debido a u.na fuerte mortalidad de huevos y 

vas ocasionada por efectos depensatorios y compensatorios 

kolsky, ~· ~.; Margalef, .2.E.• cit.). 

la_E 

(Ni-

El análisis de Z se hizo de acuerdo al nivel trófico de la 

especie y no como parámetro que permita conocer la variación de 

la mortalidad por pesca, durante el período muestreado, ya que 

la mortalida~.por pesca es directamente proporcional tanto a la 

abundancia a.el recurso como al esfuerzo de pesca y a la eficieu 

cia o poder de pesca del equipo y artes empleados. A partir de 

tal aciara.ci6n no es posible sugerir cambio alguno en el tamaño 

de malla de la red, porque par¡;¡. ha.cer esto es necesario un est:!:!; 

dio consistente en; conocer la gama d~ tallas sometidas a la s~ 

lección.parcial, y la proporción de peces retenidos por clase 

de talla; estimar la talla y la edad de primera captura y rela

cionar el coreportamiento selectivo del arte con sus caracterís

ticas específicas (Peráiro, 1982). 

La tasa instantánea de mortalidad total (Z =.0.65) indica 

que a travás de la población de Q. chrysuru.s fluye. considerable 

cantidad de energía y que ocupa un lugar intermedio en la pirá-. 

mide trófica. 
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- Hábitos Alimenticios. 

Se analiz6 el contenido estomacal de 382 peces, con el fin 

de determinar los hábitos alimenticios. 

La identificaci6n de los componentes alimenticios se real1 

z6 fundementalmente, hasta g~nero en camarones (Penaeue) y pul

pos (Octomis) y hasta orden en cangrejos (Decapoda), estomat6p~ 

dos (Estomatopoda) y peces (Perciforme). El por ciento de fre

cuencia 9enniti6 separar los componentes alimenticios en tres 

grupos; grupo principal crustáceos (68.51 %), secundario peces 

(29.84 %) y ocasional moluscos (l.65 %). 

El porcentaje estacional y anual en la composici6n alimen

ticia está representada en la figura 27 y la variación de la a

limentación en funci6n de la edad en la figura 28. 

El análisis demostró que la relaci6ndelos principales co~ 

ponentes alimenticios permanecía invariable y con el mismo or

den de preferencia durante todo el año, no pasando lo mismo con 

la edad ya' que, al llegar a la edad de cuatro e.fios, comienza a 

alimentarse de moluscos y peces pequeflos y en cuanto mayor es 

su edad mayor su preferencia por los peces, sin dejar de alimen 

tarse de crÜstáceos los cuales están presentes en in~ividuos de 

dos a siete años y como único alimento en los individuos de dos 

y tres años. · 

La mayoría de los componentes de la dieta pueden caracteri 

zar a Q~ ch.rysurue, como consumidor macroplanct6nico o epibent~ ~ 
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PORCENTAJE ESTACIONAL DE 

PRIMAVERA 

CRUSTACEOS 63. 15 

MOLUSCOS 

PECES 36.85 

LA COMPOSICION 

.. 
VERANO O TONO 

57.70 12.22 

5,55 

4z,30 22.22 

ALIMENTICIA• 

1 HlllERNO 

91·0 

rs.o 

MOLUSCOS 1.65 
(PULPOS) 

PECES 29.84 

FIO· 27: PORCENTAJE ANUAL DE LA COMPOSICION 

ALIMENTICIA DE ~- chrysuru•· 



50 

40 

:: 30 
u 
'Z 
llJ 
:::> 
fil a: 
11. 20 

10 

CRUSTACEOS 

MOLUSCOS 

PECES 

2 4 6 7 EDAD 

FIG· ze: VARIACION DE LA ALIMENTACIOH EN FUHCION 

OE LA EDAD EN .Q• chrx1uru1• 



nico (:Barnes, 1980; Hobson ,il ~.';' 1965). En contraste.,· con al

gunos de los iutjanidos del Atlántico occidental; !!_. campeche

~· ~· griseus, !!.• analis y ~· synagris, los cuales· se alimen

tan de peces bent6nicos, camarones, cangrejos, pulpos y ocasio

nalmente de gastr6podos y anélidos. Randall (1967) utilizandoel 

método volumétrico encontró 15 % de cangrejos y larvas, 16 % de 

pter6podos y algunas otras categorías de organismos "pelágicos" 

de menor importancia. Grimes (1979) establece que E· aurorubens 

y Q. chrysurus representan la divergencia en los hábitos alime~ 

ticios con respecto a otros lutjanidos. 
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CONCLUSIONES . 

- El m4todo probabilístico de Harding, modificado por Cas

sie (1954) y la lectura de escamas propuesta por G6mez (1980), 

se ajustaron de manera general a los resultados de edad y cree! 

miento. 

- El ritmo de crecimiento de Q.gyurus c:tyxsurus; denotado 

por la tasa de crecimiento k = 0.177, es moderada en compara

ción· de ·otros lut janidos y otras espe'cies que cohabitan en el 

Banco de Campeche. 

- La población presenta una tendencia hacia el crecimiento 

aiomátrico. 

- Los factores biol6gico-ambientales propician que la esp~ 

cie tenga 'la mejor co'ndición de robustez y bienestar en abril. 

- En igualdad de talla y estadio gonádico, el índice gona

dosomático en hembras es mayor que en machos. 

- Se establecen dos ápocas de reproducción; la más im-porta.g 

te por la duración e intensidad se ubica de abril a junio, al

canzando su máximo en abril y otra de menor duración e.intensi

dad en octubre.· 

- La taila y edad de primera madurez es de 29 y 31 cm eA 

m~chos y hembras respectivamente, correspondiente a cuátro años 

para am.bos. sexos. I 

.... ' 



- La fecundidad individual o absoluta para la especie esde 

125,000 6vulos. 

- La fecundidad relativa se incrementa con la longitud, pe 

so y edad,.manteniendo una mejor relación con el peso. 

~a especie Q. ch:r:=ysurus es un desovador asincr6nico. 

- La tasa de supervivencia e instantánea de mortalidad to

tal de.la población, son moderadas y están de acuerdo con el n!, 

veltr6fico de ca.rrúvoro primario que ocupa~ 

- Los hábitos alimenticios de la especie varían ~n función 

de la edad, pero el orden de preferencia de los _componentes al_! 

menticios. permanece invariable. 
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RECOMENDACIONES 

- Utilizar conjuntamente el método probabilístico y la lec 

tura de escamas,- para estudios de edad y crecimiento de peces 

tropicales. 

- Se requiere obtener la información correspondiente de cal! 

turas de tallas pequeñas, ya que los datos del presente trabajo 

provienen de capturas comerciales. Asimismo, de infonnac~ón de 

tipo oceanográfico referente al Banco de Campeche• 

- Realizar estudios de selectividad del arte y s~lecci6neh 

tallas •.. · 
.. •. 

Continuar los estudios sobre los aspectos reproductivos 

de Q.. ch!'ysurus. 

- Determinar la talla y edad de primera madurez, por medio 

de otro m~todo. 

Hacer el análisis de la tasa instantánea de mortalidad t,2_ 

tal, a través de sus componentes b·ásicos:. la mortalidad natural 

y por pesc13: • 

. S'C. sugiere utilizar ~iferentes m~todos para ()btener in 

formación más completa sobre la alimentaci6n de.la especie. 
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