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RESUMEN 

Se analiza la distribución y abundancia larvaria de la 
familia Carangidae, definiendo áreas y épocas de desove en la 
región Sur del Golfo de México durante cuatro campañas 
oceanográficas realizadas en 1983 y 1984; así como la 
descripción del desarrollo larvario de las especies 
encontradas. El material fue colectado con una red bongo con 
mallas de 333 y SOS um. La descripción se llevo acabo 
mediante series de organismos, anexandose información 
bibliográfica sobre adultos • Se determinaron ocho especies 
que en orden de abundancia fueron: GbiQCQa~9m2cYa ~bc~eYCYa 
<S4.2Y.>, g~~A2t2cYa · 2Yn~tªtYa c1s.0'l.>, Ice~bYCYa ietbemi 
< 11 • 8% > , §!d.i:o.!!! ai:teeino.iia < 6·. 1 % > , §ftiisnft ecg!!!nii <o. 3Y. > , 
~glªc ~cYmftn22btbelmYa <6.0%>, ~eceo.~ bi229a y/o !ªtYa 
<0.9Y.> y ~ecen~ ~C~§9e <0.7Y.>. La mayor frecuencia y 
abundancia larvaria ocurrió sobre la plataforma continental y 
en algunos casos en la zona oceanica cerca del talud. La 
mayor parte de las especies ocurrieron a través del año con 
las más altas densidades durante la época cálida, excepto I· 
letbemi que presentó su mayor abundancia en la época de 
invierno y principios de primavera. Las descripciones del 
desarrollo larvario de I· ietbemi y §. ecg~ui.i son las 
primeras que se realizan. Se asume que el desarrollo larvario 
de los organismos en sur del Golfo de Mexico es más rápido 
que en latitudes mayores. Se registraron por vez primera en 
astado larval en el sur del Golfo de México a Icª~bYCYe 
letbemi, ei:i@!l!S QCQ!!!Uii, §ftleC ~CYffi!i!!lQQbtbelmYa Y geCe!l~ 
bi2292 y/o l@~Yá• 
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INTRODUCCION 

La bahía de Campeche es considerada como una zona de gran 
importancia por su potencial biológico. Es una de las 
regiones que más interes presenta para la pesca en México por 
la captura de especies de crustáceos y peces de alto valor 
comercial <Villalobos y Zamora, 1975>. Por lo que resulta 
importante intensi~icar las investigaciones en esta área y 
zonas adyacentes, particularmente de las ictioplantónicas, 
dado que son muy escasos los estudios efectuados en el sur 
del Belfo de Mexico. 

Las investigaciones ictioplanctónicas comprenden 
problemas de carácter taxonómico, ?isiológico, ecológico, 
biológico y de comportamiento de los peces en los pri'meros 
estadios de vida <Fagetti, 1975>; ·siendo estas etapas el 
periodo más suceptible en el ciclo de vida de los organismos 
a los efectos negativos de los factores tanto bióticos como 
abióticos <Lasker, ~~ 2L.,1981). 

La aplicación de estos estudios en la ordenación de los 
recursos pesqueros persiguen tres finalidades: determinar las 
zonas y épocas de desove, medir la abundancia relativa o 
absoluta de las poblaciones y determinar las interacciones 
entre especies durante la fase larvaria que puedan afectar 
subsiguientemente el tamaMo de las poblaciones <Saville, 
1975). 

Aunque la intención del presente trabajo no lleva a la 
ordenación de los recursos pesqueros, se genera información 
básica de gran utilidad que puede coadyuvar a dicho aspecto, 
sobre todo por tratar una familia de importancia comercial 
como la Carangidae. 

Estos estudios requieren de la correcta identificación de 
los organismos, actualm~nte existen registros de 24. especies 
de carángidos en el 0olfo de México <Nakamura, 1980>, da los 
cuales se conoce parcial o totalmente, el desarrollo larvario 
de 16. La gran mayoría de estas descripciones han sido 
elaboradas con larvas de la costa atlántica de los Estados 
Unidos, norte del Golfo de México y de otras regiones, y 
aunque en un principio son útiles·para la identificación de 
los organismos, se ha encontrando: que no existen para todas 
las especies, que muchas estan incompletas sobre todo en las 
etapas iniciales del desarrollo y que existen diferencias con 
los especimenes colectados en el sur del Belfo de México, 
hecho que se extiende a otras familias. , 

Por lo anterior se ha considerado conveniente hacer la 
descripción del desarrollo larvario de las especies de 
carángidos colectadas en nuestras a~uas, determinando su 
patrón de distribución y abundancia de estas etapas 
larvarias, para asi definir areas y epocas de desove de las 
especies de la familia Carangidae, contribuyendo de esta 
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conocimiento del ictioplanton en el sur del Golfo 

ANTECEDENTES 

La información sobre las etapas larvarias de la familia 
Carangidae es muy escasa en el Golfo de México; sobre adultos 
pueden mencionarse .los trabajos de Ginsburg C1952> y Nakamura 
(1980> para el norte del Golfo; y el de Berry y Smith-Vaniz 
(1978> para el Atlántico occidental, el que si bien no es 
específico de esta área, si se encuentra incluída. 

Los trabajes sobre larvas de carángidos que existen son 
los de Hildebrand y Cable <1930> para la costa Atlántica de 
los Estados Unidos del desarrollo y ciclo de vida de 
ng~ªQ~gC~a 2YOS~ª1Ya Y §ª~lQ!ª gyrogc1!!1; el de Berry <1959> 
quien describe la distribución de larvas y juveniles de cinco 
especies de ~ª~ªº~ y el Fields (1962l sobre tres especies de 
I~ªSb~D91Y§, ambos trabajos para el SE de los Estados Unidos. 
Particularmente en el norte del Golfo de México estan los 
tra~ajos de Leak (1977, 1981) sobre distribución y 
abundancia; el de Aprieto (1974>, quien ademas de estos temas 
describe el desarrollo larvario de algunas especies; de igual 
manera lo hacen McKenney ~t ª!· C1958l con la especie ~ª~ªQ~ 
~C~~gáJ un trabajo más es el de Montolio C1976l que refiere 
la distribución y el desarrollo larvario de ºªSªQ~~CY§ 
QYQS~21Y§ Y ~ª~ªº~ s~~§g§ en todo el Golfo dé México 
incluyendo la parte oceánica sur. 

Para el sur del Golfo de México no existen trabajos 
específicos sobre esta familia, pero se encuentran 
registrados estudios generales de ict.ioplancton realizados 
por Ayala-Duval C1980> y Ruíz-Nutto y Toral-Almazan (1982>, 
quienes registran a esta familia. Así como los de 
Sanvicente-Attorve C1985>, Pineda-López C1986l y 
Fajardo-Rivera y Rodríguez-Van Liar <1986> los cuales 
constituyen el antecedente inmediato del presente trabajo. El 
cual forma parte de los objetivos contemplados en el proyecto 
"Ictioplancton del Sur del Golfo de México", desarrollado en 
el laboratorio de Zooplancton del Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología CU.N.A.M.l. 
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AREA DE ESTUDIO 

El área de dStudio se encuentra situada 
del Golfo de M'xico, con su límite norte en 
abarcando la plataforma continental de 
Veracruz, Tabasco y Campeche, asi como 
enfrente de esta CFigs. 1 y 2>. 

en la región sur 
el paralelo 21·, 
los estados de 
la zona oceánica 

Algunos as~ectos sobre la geología y circulación de las 
aguas em el area del estudio pueden encontrarse en los 
trabajos de Rossov <1967> y Gutiérrez-Estrada <1977>. 

MATERIAL Y METOOOS 

Las muestras de zooplancton analizadas, se colectaron a 
bordo del Buque Oceanográfico ·~usto Sierra" de la U.N.A.M., 
durante cuatro campaMas oceanográficas multidiciplinarias: 
PROGMEX I <primavera> del 31 de marzo al 8 de abril de 1983; 
IMECO <invierno> del 15 al 25 de febrero de 1984; PROGMEX II 
<primavera> del 25 de abril al 4 de mayo de 1984 y PROGMEX 
!II <verano> del 7 al 17 de agosto de 1984. La red de 
estaciones se distribuyó, principalmente, sobre la zona de la 
plataforma continental, teniendo la campaNa !MECO una 
distribución más amplia en 1~ zona oceánica {Figs. 1 y 2). 

El número de estaciones fue 170 1 las cuales se situaron 
en transectos más o menos perpendiculares a la línea de costa 
siguiendo las· isobatas de los 18, 36, 72 y 180.m. La fecha,. 
hora, posición geográfica, profundidad de fondo y de muestreo 
se anotan en las tablas 1,2,3 y 4. 

Siguiendo las .recomendaciones propuestas para las 
Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones Adyacentes 
<Houde y Wilkens, 1975), los arrastres de zooplancton fueron 
de tipo doble oblicuo, en una trayectoria semicircular, 
utilizando una red Bongo con mallas de 333 y 505 um. El 
volúmen del agua filtrada se calculó por medio de dos 
flujómetros colocados uno en cada una de las bocas de las 
redes. La profundidad y el tiempo de arrastre variaron de 10 
a 200 m y de 2 a 23 minutos, respectivamente, seguñ la 
batimetría. La velocidad del buque fue de 2 nudos durante el 
muestreo y girando 10" a estribor. La velocidad del cable fue 
de 1 m/seg al bajar la red y de 0.5 m/seg al subirla, 
dejandola de 30 a 60 seg en el fondo. Se muestreo toda la 
columna de agua, dejando un margen de seguridad de 5 m en 
estaciones con una profundi6ad hasta de 30 m; a profundidades 
mayores este margen fue de 10 m, siendo 200 m la m~xima 
profundidad de muestreo. 

Al sacar la red del agua, esta se lavó con agua de mar 
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Figura 1.- Area de estudio, lccalización de estaciones de 
muestreo y ubicación de transectos. <Al Campaña PROGMEX I 
<marzo-abril de 1983); <Bl Campaña IMECO <febrero de 1984>. 
Sur del Golfo de MéMico. 
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Tabla 1.- Relación de estaciones, fecha, hora, posición, 
profundidad de fondo y de muestreo. Campaña PROGMEX 1, sur 
del Belfo de México. Marzo-abril de 1983. 

Est. 

1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4b 
47 
48 

488 

Fecha 
m/d 

.03/29 
03/29 
03/30 
03/30 
03/30 
03/30 
03/31 
03/31 
03/31 
03/31 
03/31 
03/31 
03/31 
04/01 
04/01 
04/01 
04/01. 
04/01 
04/01 
OiliO! 
04/02 
04/02 
04/02 
04/02 
04/03 
04/03 
04/03 
04/03 
04/03 
04/04 
04/04 
04/04 
04/04 
04/04 
04/04 
04/05 
04/05 
04/05 
04/0b 
04/0b 
04/0b 
04/0b 
04/06 
04/08 
04/08 
04/08 
04/07 
04/08 

Hora 

10:00 
00•13 
08•37 
12:10 
17•49 
20:30 
01:55 
04•04 
08•57 
12126 
17:10 
19:53 
00:30 
03• 13 
06:53 
10144 
13:50 
16•23 
19:37 
21•40 
01:40 
05:45 
11:43 
14:45 
10120 
14•37 
1b•54 
20:27 
23•52 
03:19 
06•13 
10:09 
15:30 
20•13 
01:22 
04•55 
12•43 
22•06 
01:49 
Ob:20 
11•29 
14•41 
22•35 
14&25 
10:57 
04•46 
22•22 
21•10 

Lat. N Long. O 

20· 31' 
20· 32' 
20· ºº' 
19" 55' 
19" 17' 
19"24' 
19"03' 
18"48' 
10· 43' 
18"52' 
18"46' 
10·33• 
18" 13' 
10· 24' 
10· 41' 
10·43• 
10· 27' 
10·13• 
10·27• 
18"33' 
18"52' 
19"00' 
10·.32• 
19·39• 
10·54• 
19"09' 
19"05' 
19·54• 
18"58' 
19" 13' 
19 "21' 
19"30' 
19"43' 
20· os• 
19"46' 
19"38' 
19°28' 
19" 11 • 
19"23' 
19•42' 
20· 00' 
20"09' 
20·27• 
20"53' 
20·47• 
20· 16' 
19"45' 
21"05' 

97" 59• 
96" 40' 
96" 17• 
96"28' 
96"08' 
95·54• 
95·2e• 
95"32' 
95"05' 
94·05• 
94• 42' 
94·42• 
9.4" 24' 
94•25• 
94· 26' 
94·09• 
94·07• 
94"06' 
93•43• 
93 43' 
93•43• 
93" 19' 
93• 17' 
92" 51' 
92" 54• 
92"58' 
92" 44' 
92" 29' 
92" 04' 
92" 21· 
92"32' 
92"42' 
93·02• 
92" 45' 
92" 24' 
92" 13' 
91" 58' 
91" 42' 
91" 19' 
91" 44• 
92"03' 
92" 13' 
92" 31' 
92"28' 
92"23' 
91" 44' 
91· os• 
91" 22' 

Profundidad <m> 
fondo muestreo 

20 
168 
186 

45 
35 

181 
185 

45 
66 

177 
192 
57 
27 
42 

170 
223 

43 
25 
30 
42 

285 
240 

21 
15 
56 

190 
86 
20 
16 
37 

109 
184 

.1026 
1270 

180 
80 
45 
17 
lb 
41 

102 
384 

2b30 
600 

72 
30 
17 
32 

15 
143 
161 
35 
25 

156 
160 
35 
51 

152 
167 

42 
22 
32 

145 
193 
33 
20 
20 
32 

200 
200 

16 
10 
41 

165 
66 
15 
11 
27 
89 

159 
200 
200 
155 
60 
35 
12 
11 
31 
82 

200 
200 
200 
57 
20 
15 
22 
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Tabla 2.- Relación de estaciones, Techa, hora, posición, 
profundidad de Tondo y de muestreo. Campaña IMECO, sur del 
Golfo de México. Febrero de 1984. 

Est. 

3 
e 

13 
14 
lb 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2b 
27 
29 
30 
31 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Fecha 
m/d 

02/lb 
02/16 
02/17 
02/18 
02/18 
02/18 
02/18 
02/19 
02/19 
02/19 
02/19 
02/19 
02/19 
02/20 
02/20 
02/20 
02/20 
02/20 
02/22 
02/23 
02/23 
02/23 
02/23 
02/23 
02/24 
02/24 
02/24 
02/24 
02/25 

Hora 

01:10 
23:56 
19:00 
01:11 
05:35 
13:17 
19:27 
00:19 
02: 31 
09:17 
11:38 
15:04 
19:24 
00:37 
03•11 
13105 
14:46 
16:22 
23:47 
03:06 
09:17 
12:10 
16.1 '52 
22:56 
06: '54. 
13&02 
10:31 
20156 
02:00 

Lat. N Long. O 

20·24• 
19º 51' 
18"55' 
18º15' 
18°44' 
!9º24' 
19º21' 
18º51' 
18"28' 
18°42' 
18°55' 
19º14' 
19º32' 
19·49• 

.19· 36' 
19"09' 
10· 56' 
18°.47' 
19º23' 
19·44• 
20·27• 
20º48' 
21 · oo• 
21 · oo• 
21 · oo• 
21·00· 
21 · oo• 
21 · oo• 
21· oo• 

95•57• 
95·02· 
94º5b' 
94º23' 
94·21• 
94· 15' 
93•39• 
93º36' 
93•34• 
92·30• 
92"38' 
92•47' 
92º57' 
92· 19' 
92·11• 
91" 53• 
91º45• 
91·40• 
91·17• 
91"31' 
91 ·se• 

. 92º 11· 
92"42' 
93"36' 
94•30• 
95·24• 
96°06' 
96"49' 
97"09' 

ProTundidad <m> 
Tondo muestreo 

2120 
2400 

896 
39 

·2eo 
1035 
964 
166 
29 
13 
28 

168 
756 
213 

83 
15 
15 
10 
20 
35 
48 
54 

2680 
2240 
3255 
2765 
1980 
225 

32 

200 
200 
200 

29 
200 
200 
200 
140 

24 
e 

23 
143 
200 
183 

63 
10 
10 

5 
15 
25 
38 
39 

200 
200 
200 
200 
200 
200 

27. 
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Tabla 3.- Relación de estaciones, fecha, hora, posición, 
profundidad de fondo y de muestreo. Campaña PROGMEX II, sur 
del Golfo de México. Abril-mayo de 1984. 

Est. 

1 
2 
5 
6 
9 

10 
13 
14 
16 
18 
21 

21A 
218 

19 
24 
27 
28 
3Q 
31 
34 

34C 
340 

35 
3'5F 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
52 
55 

Fecha 
'11/d 

04/25 
04/25 
04/25 
04/26 
04/26 
04/26 
04/27 
04/27 
04/27 
04/27 
04/28 
04/27 
04/28 
04/28 
04/28 
04/29 
04/29 
04/30 
04/30 
04/30 
04/29 
04/29 
05/01 
05/01 
05/01 
05/01 
05/01 
05/Ct1 
05/02 
05/02 
05/02 
05/02 
05/03 
05/03 
(15/02 
05/03 
05/04 
05/03 
05/04 

Hora 

15•47 
20•14 
00:20 
12•32 
23•13 
20:35 
10:15 
07:54 
18•24 
12:50 
04•28 
20:50 
00:38 
11:00 
15100 
17:40 
21:37 
22:05 
16:50 
06103 
23115 
20:10 
16•15 
19•04 
13:22 
10:11 
05•54 
02:07 
17•10 
17•24 
06•20 
01:10 
22•56 
12:36 
21: 11 
01:14 
16•30 
10:10 
19•50 

Lat. N Long. O 

20• 31' 
20"32' 
19" 19' 
19"24' 
18"43' 
18" 51' 
18" 13' 
18"24' 
18"43' 
18" 17' 
18"52' 
19"00' 
19" 11 • 
18" 26' 
18"32' 
19" 14' 
19" 05' 
19"58' 
19" 13' 
19" 43' 
19· 42' 
19" 28' 
20· 01· 
20· 16' 
19"48' 
19"38' 
19"27' 
19" 10' 
19" 23' 
19· 43' 
20"00' 
20· 26' 
20·53• 
20· 16' 
19• 45' 
20·10' 
21"06' 
21 • 56' 
21·29• 

96"58' 
96"40' 
96"08' 
95• 54' 
95•05•. 
95•05• 
94"24• 
94"24' 
94"07' 
94"07' 
93•43• 
94"07• 
93•43• 
9;!:"43' 
93• 17• 
92"54' 
92"44' 
92·04• 
92· 41' 
93"02' 
95•32• 
93· 13' 
92"44' 
93·02~ 

92" 13' 
92" 13' 
91 "57' 
91"40' 
91" 19' 
91· 42' 
92"04' 
92"30' 
92"28' 
91"44' 
91"08' 
91 "09' 
91" 48' 
92"23' 
91" 27' 

Profundidad <ml 
fondo muestreo 

25 
171 
52 

1800 
'57 

168 
39 
45 

187 
27 

200 
736 
601 

31 
23 

286 
86 
20 
40 

260 
810 
570 

1129 
1350 
540 

80 
45 
20 
20 
20 

102 
1700 

100 
39 
19 
20 
50 

218 
48 

20 
146 

42 
200 

42 
143 
29 
35 

170 
20 

180 
200 
200 

25 
20 

200 
75 
15 
30 

200 
210 
200 
200 
200 
200 

60 
40 
10 
15 
15 
82 

200 
75 
30 
12 
10 
40 

180 
40 
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Tabla 4. Relación de astacionaa., facha, hora, posicidn, profunct1dad de fondo y de muestreo. Campaña PROGMEX III, aur del GCJl-fo di:p México. AQo»to de 1964. 

Eat. Focha Hora. Lat .. N Long. o Profundidad Cm> m/d fondo muaatrao 

1 OB/07 16140 20· '31. 9t>s0• '38 28 
2 OB/07 09114 2o·:s2• 9ó" '39'. 222 192 
3 08/0B 101'37 19"59' 9b" 17' 202 1ó5 
4 <•B/OB Ob<OO 19'':53· 91>" 1'3' 50 40 
5 ºª'ºª 11126 19"24' 96" 16' 6ó 51 
7 08/0U 22147 18'47' 95"'31' 48 :se 
B 08/09 01157 19•47• 95''31' 48 38 
9 09/09 07113 1e· 41' 9~·02• 90 57 

10 09/09 10123 1a· s1• 94•59• 607 200 
11 09/09 08156 1e· 44' 94•04• 170 145 

11G OB/09 18100 19· oo• 94'41' 820 200 
11H OB/09 15109 19" 15' 94•41• +1500 200 

12 OB/10 00145 1e· 31• 94"36' 1>2 47 
1'3 09/10 12155 18' 13' 94"24' 27 22 
14 OB/10 09130 10·24• 94'24' 35 30 
15 08/10 05115 18"40' 94'25' 169 140 
16 OB/11 00110 18'39' 94" 13• 140• 115 
17 OB/10 19136 10·27• 94•07• 40 26 
18 08/10 11>150 10· 17• 94"07' 23 18 
20 OB/11 17110 10·33• 93•43• 43 33 
21 08/11 12145 10· 48' 93•42• 180 155 

218 08/11 09122 19" 11' 93•43• 634 200 
211 09/11 06115 19" 13' 94•07• 990 200 
21A 08/11 03102 19"00' 94• 1'3' 730 200 

22 013/12 00102 19·00• 93• 17• 213 185 
19 09/11 19135 18'26' 93• 41' 30 20 
2'3 OB/12· 03106 1e· 44' 9:S" 16' 50 40 
24 08/11 2'3135 18" 32' 9'3"17' 24 19 
25 08/12 11>134 10·:s0• 92"51' 20 15 
26 08/12 11150 18"55' 93• 22' 108 as 
27 08/l:S 07•23 19" 10• 93•00• 231> 200 
28 08/13 01111 19" 05' 92"45' a:s 63 
29 08/12 20137 18"53' 92"29' 27 22 
:so 08/14 141'!'.i7 19"58' 92·02• 20 15 
31 08/14 09123 19" 13' 92"20' 44 32 
3'3 08/14 02100 19"30' 92"41' 181> 161 
34 08/1'3 21148 19" 42' 93•02• aso 200 

34C 08/13 15124 19·42• 93· 31' 811 200 
'341> 08/13 11• 12 19"28' 93• 12• 598 200 
34E OB/13 11>•45 ¡9•55• 93· 19' 919 200 

'35 08/15 12• 30 20· 02• 92"44• 1048 200 
35F 08/15 15•21 20" lb" 93• 02• +1580 200 

'36 08/15 07:30 19• 28' 92"26' 186 11>0 
38 08/14 23•04 19"27' 91" 56' 41> 36 
39 08/14 19•30 19" 10• 91" 40' 20 15 
40 08/16 1215'3 19"23' 91" 19' 21 16 
41 08/16 08•45 19"43' 91" 41' 42 '32 
43 08/15 22142 20"09' 92" 13' 302 200 
44 00/15 07•53 20·26' 92"30' 1512 200 
46 08117 07100 20·47• 92"22' 84 64 

46K OB/17 03•05 20·31• 92"02' 47 37 
47 08/16 22•57 20· lb' 91" 44' 44 '34 

47J OB/16 19134 20·00• 91" 26' 32 22 
48 08/16 llo•20 19"45' 91" 07' 20 15 
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con el objeto de que los organismos 
depositaran dentro del copo. Cada 
frascos de 500 ml, fijandola 
neutralizandola con borato de sodio. 

adheridos a la malla se 
muestra se colocó en 
con formol al 4% y 

Las larvas de cada muestra fueron separadas, y de ellas 
las correspondientes a la familia Carangidae fueron 
utilizadas para el presente trabajo. El número de larvas se 
estandarizó a 100 m3 por lo que en lo sucesivo se utilizará 
la siguiente convension: L= No. de larvas/100m3. Para el 
análisis cuantitativo se tomó siempre el valor mayor de L, 
independientemente de la abertura de la malla. 

El desarrollo larvario fue dividido en tres etapas 
atendiendo al proceso muy importante de flexión del urostilo, 
de acuerdo con Moser y Al hstrom < 1970> y Kendal l, g,t 'ª!.· 
<1984> en: 

preflexiÓn.- Desde la absorción completa del saco vitelino 
hasta antes de iniciarse la flexión del urostilo. 

flexión.- Etapa en la que el urostilo se esta flexionando, 
desde que empieza hasta que termina. 
- postflexión.- desde que el urostilo se encuentra totalmente 
flexionado hasta que el organismo adquiere características de 
juvenil. 

Para la descripción del desarrollo larvario de cada una 
de las especie~ identificadas se utilizaron series 
secuenciales de los organismos de la menor a la mayor talla 
registrada. 

A 
tomaron 
tablas: 

las larvas incluÍdas en cada una de las series se les 
las siguientes medidas, las cuales se ordenaron en 

LP= Longitud patrón.- distancia comprendida entre la punta 
del hocico y el margen posterior del conjunto hipural. Cuando 
la notocorda no se ha!:lía flexionado la distancia que se tomó 
fue LN= Longitud de la notocorda.- distancia de la punta del 
hocico a la punta de la notocorda. 

LHA= Longitud hocico-ano.- Tomada del extremo anterior del 
hocico a la perpendicular al ano. 

PC= Profundidad del cuerpo.- Tomada a la altura de la base 
de la aleta pectoral, donde generalmente se encuentra la 
profundidad máxima. 

LC= Longitud de la cabeza.- Distancia comprendida entre el 
extremo anterior del hocico al extremo posterior del 
opérculo. 
- DO= Diámetro del ojo.- Diámetro de la región pigmentada del 
ojo. 

En el texto 
prof~mdi dad del 
longitud patrón 
longitud de la 
como promedios 

la longitud hocico-ano, la de la cabeza y la 
cuerpo, son referidas como porcentajes de la 

y el díamétro del ojo como porcentaje de la 
cabeza. Estos porcentajes son representados 

para cada· una de las distintas etapas;, las 
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excepciones son referidas en el texto. 

Se realizaron conteos de espinas y radios 
<representandose con números romanos y arábigos 
respectivamente> de las aletas dorsal <D.:>, anal CA.:>, 
caudal <C.:) y en algunos casos de pélvicas <V.:>; los cuales 
al igual que el número de las espinas preoperculares del 
margen se encuentran ordenados en tablas. Los conteos de las 
aletas pectorales <P.:) y branquiespinas <Br.:>, aunque no 
fueron tomados a los organismos de este trabajo, son 
referidas en la sección de adultos. 

Se hicieron series de dibujos para cada una de las 
especies. 

En virtud de que el presente trabajo esta enfocado al 
estudio de las etapas larvarias, se consideró conveniente 
antes de tratar a cada especie, incluir a partir de la 
literatura existente algunos aspectos sobre adultos, como 
son1 su distribución general, distribución y abundancia en el 
sur del Golfo de México <área específica de este estudio) y 
características diagnósticas; le. que seguramente dará una 
visión más completa sobre las especies. 
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RESULTADOS 

Se colectaron un total de 3 610 larvas pertenecientes a 
la Tamilia Carangidae, de las cuales 3 524 se determinaron a 
nivel espec{Tico y 116 a nivel de género. 

Estos taxa se enlistan a continuacio"n en orden de 
abundancia: 

CLASE PlSCES 

ORDEN PERCIFORMES 

FAMILIA CARANGIDAE 

GENERO GblQCQ§EgmecYá Girard 
GblgcQ§EgmecYa EbC~áYCYá <Linnaeus) 

GENERO QgEªetgcy2 Bleeker 
ºg~ªetgcya BYUEtªtY§ <Agassiz> 

GENERO IcªEbYCY~ RaTinesque 
ICªEbYCY§ ~ªtbªmi Nichols 

GENERO §glgog Lacépede 
§g~gQg §~tªeiOUi§ CMitchilll 
§g~gog 2CQ~Dii <Agassizl 

GENERO §g~ªc Bleeker 
§g~ªc ~CYm~UQBtl.tbelmY§ <Blochl 

GENERO ºªCªQ~ Lacépede 
Gªcªn~ biBBQ§ <Linnaeus> 
ºªCªQ~ lªtY§ <Agassizl 
~ªcªn~ EC~§Q§<Mitchill> 

La relación de la densidad larvaria de las especies para 
cada campatta se encuentra en la tabla 5. 

Análisis de las especies 

''Horqueta'' 

I Adultos 



Tab1a 5.- Número de 1arvas (N), densidad 1arvaria (L), porcentajes (%) de 1os taxa en 1as 4 campanas 

Sur de1 Go1fo de M~xico. 

CAMPARA ABRIL 1983 FEBRERO 1984 MAYO .1984 AGOSTO 1984 :<: 
% 

N L N L 11 L N L N L N L 

Ch1oroscombrus ch~surus 77 79.4 22 305.4 998 305.4 949 403.0 2046 809.9 54.2 54.2 

Decapterus punctatus 46 56.5 6 5.7 521 140.7 57 33.5 630 236.4 15,8 15.8 

Trachurús 1athami 253 125.6 98 34,4 .101 14.6 3 1.6 455 176.2 11.0 .11 .• 8 

Se1ene setapinnis 35 29,0 1 0,7 39 39.7 65 21.9 140 91.3 6 • .1 ... 
Co> 

Se1ene brownii "'."'- ... ';'" 5 2.4 3 2.1 8 4.5 0.3 6.4 

~ crumenophtha1mus 53 37.6 2 0,5 38 22,3 76 29 .'+ 169 89.8 6.0 6.0 

Caranx sp. ~--~ ":"'~T""~ 13 9,0 103 53.8 1.16 62.8 4.2 

~ hippos y/o 1atus -...... --t9- 'C"~'r":"' 8 7,4 16 6.4 24 13.8 0.9 

~ccysos 4 2.3 18 8,7 22 11.0 0.7 5.8 

T O T A L 464 328.0 129 63.4 1724 543.8 1290 560.4 3610 1495 .7 100% 100% 
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I.1 Distribución general 

En el oceáno Atlántico se distribuye tanto en el oriente 
como en el occidente (Laroche gt ªl.,1984). En la región 
occidental se localiza desde Nueva Inglaterra <Estados 
Unidos> a Uruguay <Nakamura, 1980> y en Bermudas <Berry y 
Smith-Vaniz, 1978>. Es una especie comün en el norte del 
Golfo de México, donde ocasionalmente ocurre en grandes 
bancos <Nakamura, 1980). 

Es una especie que se agrupa en cardúmenes, generalmente 
se encuentra en aguas poco profundas,· tanto marinas como 
estuarinas, incluyendo lagunas con áreas de manglar <Berry y 
Smith-Vaniz, 1978; Castro-Aguirre, 1978> y en bahías de altas 
salinidades <Hoese y Moore, 1979). Los juveniles ocurren 
algunas veces lejos de la costa, frecuentemente asociados con 
medusas <Berry y Smith-Vaniz, 1978>. 

I.2 Distribución y abundancia del sur del Golfo México 

Esta especie ha sido registrada para el sur del Golfo de 
México por sánchez-Gil @t ªl.<1981> quienes la mencionan como 
la segunda especie más abundante dentro de la Sonda de 
Campeche, que se distribuye por toda el área, encontrando una 
mayor abundancia hacia ei este, alrededor de la isobata de 
los 18 m y en base a su distribución, frecuencia y abundancia 
la consideran como típica de la comunidad de la Sonda de 
Campeche. 

Para la Laguna de Términos, Camp., Bravo-Nunez y 
Vattez-Arancibia <1979>, la refieren en la Boca de Puerto Real 
como un componente de tránsitoJ Amezcua-Linares y 
Vattez-Arancibia <1980> la senalan como componente comunitario 
de tres de· los cuatro sistemas fluviolagunares de. la laguna; 
Vargas~Maldonado ~t ~l- (1981> la consideran como visitante 
ocasional o accidental y Reséndez-Medina (1981> menciona que 
es una especie común en diversos ambientes de la laguna. 

I.3 Características diagnósticas 

Costa atlántica de los Estados Unidos <Jonhson, 1978> 

Merísticas: 
D.: VIII+I,26-28 <moda 27>; A.: II+I,25-27 <moda 26 o 
27>J P.: 10-20 <moda 19>; V.1 I,SI 
c.: 8-9+9+8+7-9; Br.: 9-11+31-35; Vértebras: 10+14. 

Morfométricas: 
PC 2.1-2.4 y LC 3.6-4.3 en la LP; 
DO 2.6-3.2 en la LC. 

Laguna de Términos Campeche <Reséndez-Medina, 1981> 

Merísticas: 
D.: VIII+I,26-28; A.: II+I,26-28; P.: 18-20; 
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Br.1 9-11+1+29-34. 

Morfometricas: 
PC 2.1-2.3, LC 3.2-3.9 en la LP; 
DO 2.6-3.1 en la LC. 

Sur del Golfo de México <larvas>, este trabajo 

Merísticas: D.: VIII+I,27-28; A.: II+I,26-20; 
c.: 8+9+8+8. 

Puede observarse que no existen diferencias notables 
entre las cara.cteristicas diagnósticas registradas para 
especímenes de la costa atlántica de los Estados Unidos, de 
Nueva Versey al sur de Virginia, y aquellos del sur del Golfo 
de Mexicc. Es importante mencionar que las características 
merísticas en el material de este trabajo fueron tomadas de 
larvas <en las que los conteos de las aletas, dorsal, anal y 
caudal eran completos> y de adultos en el caso de la Laguna 
de Términos. 

11 Larvas 

II.1 Descripción del desarrollo larvario 

Las larvas de ~hlQCQ~~QIDQCY§ SbC~áYCY§ tienen un cuerpo 
profundo. Presentan 24 vértebras <Fahay, 1983). Como la 
mayoría de los carángidos tienen una cresta supraoccipital, 
una cresta supraocular, la cual difiere de otras por 
presentar una serie de espinas, ademas de espinas 
supracleitrales y postemporales. Al igual c¡ue otros 
carángidos tienen dos hileras de espinas preoperculares. En 
los primeros estadios presentan generalmente cuatro pigmentos 
en la región media dorsal y • 6.B mm alcan:zan un patrón 
característico, que consiste de una gran cantidad de 
pigmentos en la parte dorsolateral. los cuales no presentán 
ningun arreglo y en la región ventrolateral ·· 1os pigmentos se 
ubican en dirección de los mioseptos <Lams. 1, 2 y 3>. 

Morfología 

La talla más pec¡ueMa descrita en esta serie fue de 1.B 
mm, la cual probablemente se encuentra proxima a la talla de 
eclosion. La flexión del urostilo se inicia a los 3.0 mm y 
concluye aproximadamente a los 4.0 mm. La profundidad del 
cuerpo se incrementa durante el desarrollo larval, 
observandose el 34.2% en la preflexién, el 39.BY. en la 
flexion y alcanzando en 43.1% en la postflexion. La distancia 
hocico-ano aumenta de 55.4% en la preflexicin a óOY. en la 
flexión, pero después se observa una disminución <53.3%) como 
resultado del encurvamiento hacia adelante de la parte final 
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A 

E 

Lamina 1.- ~nlg~g§~gm~!'.:.1'!§ ~bc~2YCYa• 
<C> 2. 7 mm; <D> 3. 5 mm; <El 4.0 mm. 

<A> 1. B mm; <B> 2~5 mm; 



l 
Lamina 

(C) 
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2.- ~nLQCQá~QmBC~á 
7.4 mm. 

<A) 
(El) 5.2 mm; 

6. 2 mm; 

------



Lamina 
<C> 

3.- ~blQCQabQffiºC~á 
13.3 mm. 

18 

CAl 8.6 mm; <Bl 10.0 mm; 
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del intestino. La longitud de la cabeza se incrementa de 
33.9% en la preflexión a 39.6% en la flexión y postflexión. 
El diámetro del ojo representa durante todo el desarrollo 
larvario alrededor del 31.5% de la longitud de la cabeza 
<Tabla 6>. 

La cresta supraoccipital se presenta, aunque muy pequena, 
desde los 1.B mm; esta aumenta en tamano siendo generalmente, 
más larga que alta; es una cresta bastante aserrada y que 
desaparece - 9. 1 mm. 

A 1 os 3. 3 mm aparece la cresta supr aocul ar, 1 a cu.~l a 
diferencia de las otras especies de carángidos muestra una 
serie de pequenas espinas, desaparece -10.0 mm. 

El preopérculo tiene dos hileras de espinas, una en el 
margen y otra en su superficie lateral, esta última a los 
11.8 mm ya no esta presente. Las espinas del margen son 
siempre más grandes y de estas destaca por su mayor tamaMo la 
del ángulo. A los 1.0 mm únicamente se encuentra una espina 
abajo y arriba de la espina angular, a los 2.4 mm aumenta 
teniendo tres abajo y dos arriba, larvas mayores de 3.4 mm 
tienen de 3-8 espinas abajo y 3-5 espinas arriba (3-8+1+3-5>; 
aunque a los 11.B .mm estas últimas han desaparecido y las 
primeras se reducen a un número de cuatro. 

A los 2.4 mm aparece una espina supracleitral y una 
postemporal, esta última aumentan en un número de dos a los 
3.7 mm y la supracleitral de tres a cuatro apartir de los 6.8 
mm. En 13.3 mm ambos tipos de espinas persisten. 

El desarrollo de la aleta dorsal se inicia a los 3.4 mm y 
concluye a les 6.8 mm. Los primeros radios de la aleta caudal 
se observan a los 3.3 mm y el número completo de radios 
primarios y secundarios se presenta a los a.a mm. En la aleta 
anal se inicia 3.5 mm y - 6.B mm el número de radios y 
espinas es complete <Tabla 7>. 

Pigmentación 

En los primeros estadios se presenta un patrón de 
pigmentación característico que consiste, generalmente, de 
cuatro manchas de melanóforos, en algunas ocasiones tres, en 
la parte media dorsal del cuerpo y una en la cabeza. Presenta 
además pigmentación peritcneal y una serie de manchas en la 
reg1on media ventral que comienza en la sínfisis cleitral y 
concluye a las dos terceras partes del cuerpo. 

La pigmentación se incrementa con el crecimiento teniendo 
cada vez un mayor número de manchas en la parte media dorsal 
del cuerpo. En una secuencia de crecimiento cabe hacer notar 
la aparición de pigmentos: en la línea media lateral a los 
2.1 mm; en la punta del hocico a los 2.4 mm; en la parte 
distal de los pterigóforos de la aleta anal a los 3.1 mm; en 
los mioseptos de la porción ventrolateral, en la mandíbula y 
en la zona lateral del cuerpo a la altura del tracto 
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TABLA 6.- Características morfométricas <mm> de 
~b~g~g§~gmec~§ ~uc~a~c~a 

LONGITUD LONGITUD LONGITUD DE PROFUNDIDAD DIAMETRO 
PATRON HOCICO-ANO LA CABEZA DEL CUERPO DEL O.JO 

1.8 0.90 0.52 o.so 0.22 
2.0 1.·10 0.62 0.70 0.22 
2.1 1.10 0.76 0.78 0.24 
2.2 1.20 0.70 0.72 0.24 
2.4 1.50 0.92 o.so 0.28 
2.5 1.40 0.82 0.90 0.28 
2.6 1.50 1. 00 0.98 0.28 

2.7 1.60 1.00 0.96 0.33 
2.0 1.80 1.00 1.10 0.3'5 
2.9 1.70 1.10 1.20 0.38 
3.0 1.80 1.20 1.10 0.33 
3.1 1.90 1.20 1.30 o.-35 
3.2 1.90 1.20 1.30 0.40 
3.3 1.90 1.40 1.30 0.39 
3.4 2.10 1.30 1.30 0.40 
3.5 2.10 1.40 1.40 0.40 
3.6 2.20 1.50 1.so 0.45 
3.7 2.20 1.50 1.50 0.43 
4-0 2.30 1.60 1.70 0.45 

4.2 2.60 1.70 1.90 o.so 
4.3 2.60 1.70 1.00 0.46 
4.S 2.70 1.90 1.00 0.45 
4.7 2.60 1.90 1.90 o.55 
4.9 2.80 1.90 1.90 o.so 
5.0 2.80 1.90 2.00 0.5'5 
5.1 2.70 2.00 2.00 0.6'5 
'5. 2 2.80 2.00 2.10 0.63 
5.7 2.90 2.20 2.40 0.60 
6.0 3.30 2.30 2.60 0.6'!5 
6.2 3.20 2.30 2.50 0.75 
6.e 3.60 2.60 2.90 o.so 
7.2 3.90 2.00 3.10 o.so 
7.3 3.90 2.80 3.10 0.83 
7.4 3.70 2.00 3.10 0.85 
7.7 3.90 2.90 3.40 0.95 
7.9 3.90 2.90 3.40 0.93 
8.3 4.20 3.10 3.70 1.00 
e.6 4.50 3.20 4.10 1.10 
e.e 4.30 3.10 4.00 1.10 
9.0 4.60 3.40 4.30 1.00 
9.1 4.70 3.50 4.00 1.10 
9.5 4.90 3.60 4.10 1.00 

10.0 5.30 3.90 4.70 1.10 
11.e 5.80 4.10 5.40 1.30 
13.3 6.eo 4.50 6.20 1.50 

<Los organismos que se encuentran entre líneas es tan bajo 
proceso de f l e>:i ó6 del uros tilo> 

el 
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TABLA 7.- Características merísticas de 
Gb!.gr.gs1;.Qmt!t.Ys 1;.tu::.:ii:aYr.Ya 

LONGITUD ALETA ALETA ALETA ESPINAS 
PATRON DORSAL ANAL CAUDAL PREOPERCULARES 

<mm> 

1.0 1+1+1 
2.0 2+1+1 
2.1 2+1+1 
2.2 2+1+1 
2.4 3+1+2 
2.s 3+1+2 
2.6 3+1+2 
2.7 3+1+2 
2.0 3+1+2 
2.9 3+1+2 
3.0 3+1+2 
3.1 3+1+2 
3.2 3+1+2 
3.3 0+3+3+0 3+1+2 
3.4 7 0+6+5+0 3+1+3 
3.5 VI+I.9 l+l.9 0+8+7+0 5+1+3 
3.6 Vl+l,10 l+l,11 0+8+8+0 4+1+3 
3.7 VI+l.15 ll+I,15 0+7+8+0 5+1+3 
4.0 VIl+l,17 ll'+I, 16 1+9+8+1 5+1+2 
4.2 VIII+I,16 II+I,18 1+9+8+2 5+1+4 
4.3 VIIl+I,18 II+I,19 2+9+8+2 5+1+4 
4.5 VIII+I,18 II+l,18 0+9+8+2 5+1+4 
4.7 Vlll+l,19 II+I,20 1+9+8+2 5+1+4 
4.9 VlII+l,22 Il+l,16 3+9+8+2 5+1+4 
5.0 VIIl+I,22 II+I,21 2+9+8+2 6+1+4 
5.1 VlXI+I,22 II+I,24 3+9+8+3 5+1+4 
5.2 Vlll+l,22 II+I,23 4+9+8+3 5+1+4 
5.7 Vlll+I,26 II+I,24 4+9+8+4 5+1+4 
6.0 .VIII+l,26 Il+I,25 5+9+8+5 6+1+4 
6.2 VIII+I,27 II+I,26 4+9+8+5 6+1+5 
6.8 VIII+I,28 Il+I,28 6+9+8+6 6+1+5 
7.2 Vlll+I,27 II+I,27 7+9+8+6 7+1+5 
7.3 VIIl+I,27 I I+I, 27 6+9+8+7 6+1+4 
7.4 VIII+I,27 II+I, 27 7+9+8+7 7+1+5 
7.7 VIII+I,28 II+I,28 6+9+8+7 7+1+4 
7.9 VIII+I,27 Il+I,26 8+9+8+8 7+1+4 
8.3 VIIl+I,27 ll+I,27 8+9+8+7 7+l+4 
8.6 VIII+I,27 ll+I,27 8+9+8+7 7+1+4 
e.e Vlll+I,27 ll+I, 27 8+9+8+8 7+1+4 
9.0 VI Il+I ,27 Il+I,27 8+9+8+8 8+1+4 
9.1 VI Il+I, 27 II+I,27 8+9+8+8 7+1+4 
9.5 Vlll+I,28 II+!, 28 8+9+8+8 8+1+4 

10.0 VIII+I,28 II+l,28 8+9+8+8 7+1+4 
11.a VIIl+l,27 l!+I,27 8+9+8+7 4+1+0 
13.3 VII l+I, 27 Il+I,27 8+9+8+8 4+1+C> 
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digestivo a las 5.0 mm; en la región dorsalateral del cuerpo 
a los 6.2 mm; en las espinas y radias de la aleta anal y 
radios de la aleta caudal a los 6.8 mm. La pigmentación se 
conserva con este patrón incrementandose notablemente en 
tallas mayores. 

No se tienen descripciones del desarrollo larvario de 
~blQCQá&9IDQCYá bUC~áMCYá para el Atlantico occidental 
incluyendo el Golfo de México, la un1ca que existe 
corresponde a organismos del oeste de Africa CAboussouan, 
1968>, la cual se comparó con la del presente trabajo, 
encontrando algunas diferencias. En la descripción ya 
seí1alada no se menciona la presencia de espinas 
preoperculares en su parte lateral, de espinas 
supracleitrales y de .cresta supraocular, probablemente por no 
considerarlas características sobresalientes, en cuanto al 
número de espinas preoperculares del margen a los 2.35 mm se 
presentan en un numero de 2+1+1 a diferencia de nuestra serie 
en donde a los 2.4 mm se tiene 3+1+2; algo importante de 
resaltar es la flexión del urostilo, la cual para organismos 
del oeste de Africa se inicia antes de los 4.8 mm y para el 
sur del Golfo de México teste trabajo) se inicia a los 3.0 mm 
y concluye a los 4.0 mm, aproximadamente. 

Las larvas de ~ªCªU~ SC~á9á menores de 3.5 mm se parecen 
a ~blQCQá~9IDGCYá ~QC~áMCMá <McKenney ~i 21.,1958; Aboussouan, 
1968; Leak, 1977, 1981>, pero la serie elaborada para la 
descripción del desarrollo larvario de esta, nos permite 
asegurar que los organismos descritos menores de 3.5 mm 
corresponden a esta especie. 

II.2 Distribución y abundancia de larvas 

Es una especie que se presentó prácticamente en toda la 1 
zona de estudio, siendo muy escasa en la porción occidental; 
ocupd básicamente la plataforma continental, por lo que su ,· 
presencia en la zona oceánica generalmente ·se reduce al talud ·~ 
contiental o muy cercana a el. Su mayor abundarici a ocurrió en ·: 
aguas someras menores de 40 m, frente a los sistemas 
fluviolagunares, con núcleos de gran densidad larvaria en la 
zona frente a la Laguna de Términos, los CL1ales probablemente 
tienen relación con los registros de larvas de esta especie 
para la Laguna por Flores-Coto y Alvarez-Cadena <1980> y 
Ferreira-González y Acal-Sanchez <1984>, que por encontrarse 
primordialmente en el cuerpo lagunar es considerada como 
típica del lugar <Flores-Coto y Alvarez-Cadena, 1980; 
Flores-Coto, 1985> <Fig. 3). Esto concuerda con el 
antecedente que existe en el oeste de Florida, donde el 
desove ocurre en la zona costera CH0L1de, s¡!;. el..·, 1979; Leak, 
1977' 1981). 

Su presencia en las cuatro campanas aunque escasa en el 
invierno, nos permite indicar que el desove se lleva acabo 
durante todo el al'io, con un má:·: i mo en el porí odo cálido de 
primavera y principalmente verano, siendo muy similar a lo 
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registrado en los antecedentes; ya que para el SE de Estados 
Unidos ocurre en primavera-verano <Berry y Smith-Vaniz, 
1978l; en el oeste de Florida de mayo-septiembre, con un 
máximo en agosto septiembre <Houde @t 2!.-,1979; Leak, 1977, 
1981). Cabe resaltar que en ninguno de los antecedentes se 
menciona la presencia de las larvas para la época de 
invierno. 

"Antonino" 

I Adultos 

I.2 Distribución general 

Esta especie ha sido registrada a ambos lados del 
Atlántico <Aprieto, 1974; Laroche, gt !!!.•• 1984; Nakamura, 
1980>. En el oeste se distribuye de Nueva Inglaterra <Estados 
Unidos> y Bermudas a Río de Janeiro <Brasil> <Hoese y Moore, 
1977; Johnson, 1978; Berry y Smith-Vaniz, 1978; Nakamura, 
1980). Dentro del norte del Golfo de Mexico es en el noreste 
donde se encuentra en mayor abundancia <Nakamura, 198.0>. Es 
una especie que se agrupa en cardúmenes <Johnson, 1978; Berry 
y Smith-Vaniz, 1978; Nakamura, 1980>; principalmente a media 
agua o cerca del fondo en aguas someras alrededor de los 90 
m, pero también pelágicas y cerca de la superficie, 
especialmente como pequcMcs juveniles (Berry y Smith-Vaniz, 
1978). 

I.2 Distribución y abundancia en el sur del Golfo de México 

· ··Para el sur del Belfo de Mexico no se tienen referencias 
·--·-'....-del registro de adultos. 

I.3 Características diagnósticas 

Costa Atlántica de los Estados Unidos <Johnson, 1978> 

Merísticas: 
O.: VIII+I,29-34 (moda 32>; A.: II+I,25-30 <moda 27>; 
c.: 8-9+9+8+8-9; P.: 19-21 <moda 20>; v.: I,5; 
Br.: 11-16+32-44; Vértebras: 10+15. 

Morfométricas: 
PC 18.8-23.0'l. y LC 25.5-27.5Y., expresadas come 
porcentajes de la LP; DO 7.1-7.9% expresada como 
porcentaje de la LC. 
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Sur del Golfo de México <larvas), este trabajo 

Merísticass 
o.a VIII+I,32-33; A.: It+I,28-29; c.: 9+9+8+9 

Los datos merísticos tomados de larvas en sur del Golfo 
de México, no difieren notablemente de los registrados para 
aquellos de la costa atlantica de los Estados Unidos. 

II Larvas 

It.1 Descripción del "desarrollo larvario 

Cuerpo poco profundo. Con 25 vértebras <Aprieto, 1974; 
Montolio, 1976; Leak, 1977; Fahay, 1983). Cresta 
supraoccipital poco denticulada y la supraorbital con una 
pequena espina. Espinas preoperculares, postemporales y 
supracleitrales. Pigmentación escasa en casi todo el 
desarrollo, a diferencia de otras especies no se presentan 
melanóforos entre la cresta supraoccipital y la aleta dorsal 
CLams. 4, 5 y 6>. 

Morfología 

La larva más pequeMa de la serie descrita corresponde a 
1.4 mm, estimandose que la talla de eclosión debe ser 
ligeramente menor. El proceso de flexión del urostilo se 
inicla 3.0 mm y finaliza a los 4.5 mm aproximadamente. 
Presentan cuerpo poco profundo; observandose escasa variación 
en todo el desarrollo; ya que se tiene el 31.2• 39.9 y 31.7% 
en la preflexión, flexión y postflexión, respectivamente. La 

distancia hocico-ano se incrementa ligeramente de :S7. 1Y. en la .·_··r preflexión a 60.SY. en la flexión y con un ligero descenso en 
la postflexión <57.SY.>. La longitud de la cabeza aumenta de 
27.6Y. en la preflexión a 36.7% en la flexión y postflexión. 
El diámetro del ojo en la preflexión es del 44.6% de la 
longitud de la cabeza, disminuyendo considerablemente en la 
flexión y postflexión donde se tiene el 34.3 y 31.6%, 
respectivamente <Tabla 8>. 

La cresta supraoccipital se encuentra presente desde 1.6 
mm, generalmente es mas larga que alta y poco aserrada, a los 
9.0 mm aún se encuentra presente y a los 13.B mm ha 
desaparecido por completo. 

La cresta supraocular qua presenta una pequeMa espina en 
su parte media, aparece - 3.8 mm, a los 9.0 mm todavía 
persiste y en 13.8 mm ya no existe; a los 2.B mm se observa 
una espina supracleitral y otra postemporal, que - 3.5 mm 
aumentan a dos; y entre B.0-9.0 mm a tres. a los 13.8 mm 
únicamente se observan dos de cada una. 
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Como en todos los carangidos existen dos hileras de 
espinas preoperculares, una en el margen y otra es su 
superficie lateral. Las laterales son siempre pequenas y se 
presentan en todo el desarrollo, apartir de 1.6 mm. Las 
del margen son mas grandes y la que se encuentra en el ángulo 
del preoperculo siempre sobresale por su mayor tamano, 
aparecen alrededor de 1.6 mm en un número de 2+1+1 <dos abajo 
y una arriba de la espina angular>, las larvas de 1.9 a 3.6 
mm presentan 3-4+1+1-2 y a los 3.7 mm han aumentado teniendo 
5+1+3 y de 6.9 a 13.B mm el número es de ó-7+1+3-4. 

El desarrollo de las·· aletas dorsal y anal se inicia 
- 3.5 mm y concluye aproximadamente a los 9.0 mm, sus 

primeros radios son visibles alrededor de los 4.0 mm; los de 
la aleta caudal se presentan - 3.8 mm, y a los 13.8 mm ya 
estan completos, pero al no tener organismos intermedios 
entre 9.0 y 13.8 mm se desconoce la talla exacta, a la cual 
se completaron. El primordio de la aletas pectorales se 
presenta desde 1.4 mm y el de las pelvicas hasta - 4.4 mm 
<Tabla 9>. 

Pigmentación 

La pigmentación es escasa, en los primeros estadios se 
observa un melanóforo en la parte dorsal del cuerpoJ una 
serie en la parte media ventral, los cuales a partir del ano 
son pequenos puntos que van hasta la punta de la cola y 
pigmentación peritoneal. Alrededor de l.B mm aparecen en la 
cabeza; - 3.0 mm en la punta del hocico, en el angulo 
inferior de la mandíbula y en la porción media lateral del 
cuerpo; a los 5.2 mm aparecen pigmentos sobre la parte 
lateral del cuerpo a la altura del intestino y - ó.9 mm sobre 
el pedunculc caud~l. Sajo este patron se incrementa la 
pigmentación durante el crecimiento. Debe resaltarse la 
ausencia de melanoforos entre la cresta supraoccipital y la 
aleta dorsal al menos hasta los 9.0 mm, ya que en el 
organismo de 13.8 mm presenta una gran cantidad. 

El desarrollo larvario de D. e~osí.s!t~~ ha sido descrito 
por Hildebrand y Cable (1930) para la cc~t~ atlántica de los 
Estados Unidos; por Aprieto (1974> para al norte del Golfo de 
México y la costa sur atlahtica de los Estados Unidos y por 
Montolio <1976> para el Golfo de México. Es importante 
resaltar que en la descripción de las larvas colectadas en el 
Aorte del Golfo de México <Aprieto, 1974> la flexión ocurre 
entre 4 y B mm, el desarrollo de las aletas dorsal y anal es 
entre 5-10 mm y 4-9 mm respectivamente, lo que se presenta a 
tallas más pequeMas en el material que colectamos en el sur 
del Golfo de México <la flexión es de 3.0-4.5 mm y el 
desarrollo de las aletas de 4-9 mm aproximadamente>; a 
diferencia de estas últimas no se menciona la presencia de 
espinas supracleitrales y postemporales en las anteriores 
descripciones. 
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TABLA 8.- Caracteristicas morTométricas <mm> de 
Q§~ªQ~§~~§ QYQ~~ª~Y§ 

LONGITUD LONGITUD LONGITUD DE PROFUNDIDAD DIAMETRO 
PATRON HOCICO-ANO LA CABEZA DEL CUERPO DEL O.JO 

1. 4 0.70 0.32 0.38 0.16 
1.6 0.90 0.44 0.48 0.20 
1. 8 0.98 0.50 0.54 0.24 
1. 9 1.00 0.50 0.36 0.24 
2.1 1.30 0.54 0.66 0.24 
2.2 1.40 0.65 0.70 0.25 
2.4 1.30 0.65 o.so 0.30 
2.6 1. 60 0.85 0.9S 0.33 

2.8 1. 70 o.95 0.9S 0.33 
2.9 1.70 0.95 1.00 0.33 
3.0 1.eo 1. 00 1.00 o.3a 
3.1 1.eo 1.10 1.20 0.30 
3.2 2.00 1. 20 1.20 0.40 
3.3 1.90 1. 30 1.10 0.40 
3.5 2.20 1. 30 1. 30 0.45 
3.6 2.30 1.40 1.:so 0.45 
3.7 2.20 1 •. 40 1.40 o.so 
3.8 2.40 1.40 1.50 0.50 
3.9 2.40 1.50 1.40 o.so 
4.1 2.40 1.60 1.50 0.55 
4.4 2.70 1.60 1.50 o.ss 
4.5 2.80 1.80 1.60 0.60 

--------------------------------------------------·-----------
4.7 3.00 1. 90 1.60 o.ss 
4.8 2.80 1.90 1.60 o.se 
4.9 2.90 1.90 1.60 o.se 
s.o 3.oo. 2.00 1.70 O~SB 
5.2 3.10 2.00 1.80 0.62 
5.3 3.00 1.90 1.70 0.63 
5.4 3.20 2.10 1.70 0.65 
6.9 3.90 2.40 2.10 o.so 
8.2 4.50 2.60 2.40 0.90 
8.9 4.90 3.00 2.70 1.00 
9.0 4.60 3.10 2.00 1.00 

13.8 7.60 4.40 3.70 1.40 

(Los organismos que se encuentran entre líneas es tan bajo el 
proceso de Tlexión del urostilo> 
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TABLA 9.- Caracteristicas meristicas de Qg~2~tgc~á ~~n~tªt~a 

LONGITUD ALETA ALETA ALETA ESPINAS 
PATRON DORSAL ANAL CAUDAL PREOPERCULARES 

<mm> 

1.4 
1.6 2+1+1 
1. 8 3+1+1 
1.9 3+1+1 
2.1 3+1+1 
2.2 3+1+1 
2.4 3+1+1 
2.6 3+1+1 
2.8 3+1+1 
2.9 3+1+2 
3.0 3+1+2 
3.1 3+1+2 
3.2 3+1+2 
3.3 4+1+2 
3.5 4+1+2 
3.6 4+1+2 
3.7 5+1+3 
3.8 0+4+6+0 5+1+3 
3.9 0+4+5+0 5+1+3 
4.1 7 I I +I, 6 0+6+8+0 5+1+3 
4.4 VI,14 II+I,B 0+9+8+0 5+1+3 
4.5 VI+I,13 II+I,12 0+9+8+0 5+1+3 
4.7 V+I,16 II+I,12 0+9+8+1 5+1+3 
4.8 VI+I,15 II+I,14 0+9+8+2 5+1+3 
4.9 VI+I,17 II+I,14 0+9+8+2 5+1+3 
5.0 VIl+l,18 II+I,19 3+9+8+2 5+1+3 
5.2 VII+1,18 II+I,17 3+9+8+2 5+1+3 
5.3 VIl+I,20 II+I,16 2+9+8+2 5+1+3 
5.4 VIII+I,19 II+I,19 2+9+8+3 5+1+3 
6.9 VII l+I, 28 II+I,22 5+9+8+5 6+1+4 
8.2 VIII+I,30 II+I,26 6+9+8+6 7+1+4 
8.9 VII I+I, 32 II+I,28 7+9+8+7 6+1+4 
9.0 VIII+I,33 II+l,29 7+9+8+7 7+1+4 

13.8 VIII+I,32 II+I,29 9+9+8+9 6+1+3 



33 

II.2 Distribución y abundancia de larvas 

Esta especie tuvo una amplia distribución en el area de 
estudio ocurriendo principalmente sobre la plataforma 
continental en zonas de profundidades menores de 100 m, donde 
se presentaron sus núcleos de mayor abundancia, en áreas de 
mayor profundidad es escasa y poco frecuente, distribución 
que corresponde cercanamente a lo registrado por Leak <1977, 
1981l para el oeste de Florida. Mostró una marcada tendencia 
a ocurrir en la zona oriental, siendo escasa y poco frecuente 
en la plataforma de Veracruz, excepto durante la campaMa de 
marzo-abril de 1983 en donde la mayor abundancia y frecuencia 
ocurrió frente al río Coatzacoalcos <Fig. 4>. 

En virtud de su presencia en las cuatro capaftas se puede 
considerar que el desove ocurre a través de todo el atto.con 
menor intensidad durante la epoca fria <inviernol y la mayor 
en el período cálido <primavera-verano>, particularmente 
durante la primavera, coincidiendo con lo señalado en los 
antecedentes <Hildebrand y Cable, 1930; Aprieto, 1974; 
Montolio, 1976; .Johnson, 1978; Berry y Smith-Vaniz, 1978; 
Fahay, 1983>. 

"Charrito" 

I Adultos 

I.1 Distribución general 

Ocurre en el Atlántico occidental, de Nueva Inglaterra 
<Estados Unidos> a Argentina <Berry y Cohen, 1972 (1974>; 

--- .Johnson,_ 1.978; Nakamura, 1980>. Es muy abundante a lo largo 
de la costa de Texas <~akamura, 1980). 

I.2 Distribución y abundancia en el sUr del Gol;:o de México 

Sánchez-Gil, g:!;; ª!.• <1981> la encontraron di_stribuida por 
toda la Sonda de Campeche, siendo la especie más abundante y 
la consideran como tipica de la comunidad en base a su 
distribución, frecuencia y abundancia. 

I.3 Características diagnósticas 

Costa Atlántica de los Estados Unidos <.Johnson, 1978> 

Merísticas: 
o.: VIII+I,28-34 <moda 31l; A.: II+I,24-30 
c.: 9-10+9+8+9-10; P.: 20-22; v.:I,5; Br.: 
Vértebras: 10+14. 

<moda 28>; 
12-16+33-41; 
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Morfométricas: PC 24.2-27.5% y LC 27.6-32.BX, 
expresadas como porcentajes de la LP; DO 7.8-10.0Y. 
expresada como porcentaje de la LC. 

Sur del Golfo de México (larvas), este trabajo 

Mer"isticas: 
D.: VIII+I,31-33; A.: II+I,28-29; C.: 10+9+8+10. 

Se puede observar que entre las características 
merísticas registradas para la costa atlántica de los Estados 
Unidos por ~ohnson (1978) y las tomadas en las larvas del sur 
del Golfo de México no se presentan diferencias. 

II Larvas 

II.1 Descripción del desarrollo larvario 

Son larvas de cuerpo poco profundo. Con 24. vértebras 
<Leak, 1977; Fahay, 1983). Altamente pigmentadas en .todo el 
desarrollo. Con cresta occipital, dos hileras de espinas 
precperculares y tanto espinas postemporales como 
supracleitrales <Lom. 7, By 9). 

Morfología 

En esta especie la flexión del urostilo se inicia - 4.0 
mm y concluye aproximadamente a los 5.0 mm. Presentan un 
cuerpo poco prcfunoo, representando en la preflexión el 
32.6X, en la flexión el 37.9% y en la postflexión el 32.7%. 
La longitud hocico-ano presenta una ligera variación a través 
del desarrollo, en la preflexión y flexión se tiene el. 61.BX 
y en .la postflexión decrece a 57.4%. La longitud de la cabeza 
en la preflexión es del 33.5%, aumentando en la flexión a 
42.4% con una disminución en la postflexión a 35.SX. En la 
preflexión el diámetro del ojo es el 35.3X de la longitud de 
la cabeza, disminuyendo a 29.9% en la Tlexión y en la 
postflexión aumenta a 32.3% <Tabla 10). 

La cresta supraoccipital se encuentra desde los 2.1 mm, 
es poco aserrada, más larga que alta; aún persiste, aunque 
muy pequeHa, a los 12.4 mm. 

El preopérculo al igual que el de todos los carangidos 
presenta dos hileras de espinas, una en el margen y otra en 
su superTicie lateral. Las laterales son pequeMas y se 
encuentran en todo el desarrollo, pero en 12.4 mm casi han 
desaparecido. Las del margen son más grandes y a los 2.1 mm 
se presentan cuatro, una de mayor tamat\o en el ángulo, dos 



36 

A 

e 

o 

Lamí na 7. - I!:.ªStlld!:Y.§. lª:!;t!.fü!li: <A> 2. 1 mm; <B> 2. 7 mm; <C> 3. B mm; 
(Dl 4.6 mm. 



.......... ----------

. ,· 

37 

o 
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abajo y una arriba (2+1+1); entre 2.7 y 3.B mm se observan 
3-4+1+1-3 y entre 4.0 y b.5 mm b+1+3-4 apartir de los b.8 mm 
el número ha aumentado teniendo 7-8+1+4-6. 

Alrededor de 3.8 mm se observa una espina postemporal y 
una supracleitral que aproximadamente a les 5.0 mm han 
aumentando a dos, y en 12.4 mm todavía se encuentran. 

El primordio de las aletas pectorales se observa desde 
los 2.1 mm y el de las aletas pélvicas a los 5.5 mm. Las 
aletas dorsal y anal empiezan a desarrollarse 3.5 mm, sus 
primeras espinas y radios aparecen alrededor de los 4.5 mm y 
el número completo se tiene 10.5 mm. Los primeros radios 
de la aleta caudal se observan desde los 3.B mm y a los 12.4 
mm se tiene completo el número de ellos, tanto de primarios 
como de secundarios <.Tabla 11>. 

Pi gment ac i Ón 

Es muy abundante desde los primeros estadios. Los 
melanóforos se observan a los 2.1 mm, en la cabeza, en la 
punta del hocico y en la pared dorsal del peritoneo, en las 
líneas media dorsal y ventral, estos últimos a partir del ano 
se reducen a pequeMos puntos; alrededor de los 3.0 mm 
aparecen en la línea media lateral del cuerpo y a los 4.0 mm 
se presentan sobre la parte lateral, excepto los ventrales 
que se observan hasta el urostilo y/o la placa hipural los 
demás se interrumpen antes del pedúnculo caudal, lo que hace 
que conforme avanza el desarrollo y aumenta su pigmentación, 
el pedúnculo aparezca contrastantemente claro, respecto al 
resto del cuerpo; en esta misma talla se presentan una serie 
de melanóforos a lo largo de las mandíbulas. 

Conforme avanza el desarrollo, este patrón se incrementa 
notablemente con algunas modificaciones, a los 5.0 mm 
aparecen pigmentos en la parte final de los pterigoforos 
anales, 6.0 mm sobre los radios caudales, - a.o mm en el 
pedúnculo caudal y en las espinas anales, - 9.0 mm en la 
parte lateral del cuerpo a la altura del intestino, - 10.5 mm 
sobre los radios anales y espinas dorsales y alrededor de los 
11.0 mm en la parte final de los pterigÓforos dorsales. 

II.2 Distribución y abundancia de larvas 

Se distribuyeron prácticamente en toda el área de 
estudio; su mayor abundancia ocurrid principalmente en la 
plataforma continental a profLtndi dades mayores de 36 m, donde 
generalmente se presentó la mayor densidad; aunque menos 
abundante fue muy frecuente en el borde de la plataforma, 
siendo escasa en la zona oceánica. De manera similar, en el 
sur de Texas y oeste de Florida es abundante lejos de la 
costa a profundidades mayores de 50 m (Leak, 1981). Como 
excepción al patrón encontrado en la región oriental; en la 
occidental, donde la plataforma es más estrecha, las larvas 
ocurrieron a profundidades menores de 36 m, además de 
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TABLA 10.- Características morfométricas <mm> de 
I~ª~nY~Yá ~e~hemi 

LONGITUD LONGITUD LONGITUD DE PROFUNDIDAD DIAMETRO 
PATRON HOCICO-ANO LA CABEZA DEL CUERPO DEL O.JO 

2.1 1. 4 0.70 0.70 0.30 
2.6 1. 6 0.78 o.78 0.32 
2.7 1. 6 0.82 0 •. 00 0.26 
2.8 1.B 0.98 o.98 o.34 
2.9 1. 7 0.90 0.90 0.30 
3. 4 2.1 1.20 1.10 0.40 
3.8 2.3 1.50 1.40 o •. 45 

4.0 2.5 1.80 1.60 0.55 
4.3 2.7 1.eo 1.60 0.53 
4.6 2.9 1.90 1.80 0.63 
4.8 2.9 2.00 1. 70 0.55 
5.0 3.0 2.10 1.90 0.60 

-------------------------------------------------------------
5.1 3.1 2.00 1. 80 0.60 
5.5 3~4 2.20 2.10 0.70 
5.7 3.5 2.20 2.oo 0.65 
5.9 3. 3 2.30 2.10 0.70 
6.5 4.0 2.60 2.30 0.75 
6.8 3.9 2.50 2.40 o.es 
8.2 4 •. 7 2.80 2.60 1. 00 

. 8.4 4.e 3.00 2.90 0.95 
8.9 5.0 2.90 2.80 0.95 
9.1 s.1 3.10 3.00 1.00 
9.5 5.5 3.40 3.00 1.10 
9.7 5.B 3.60 3.00 1. 20 
9.9 5.5 3.50 3.20 1.20 

10.2 5.B 3.80 3.20 1.10 
10.4 5.9 3.40 3. 10 1.10 
11. 1 6;,1 3.50 3.30 1.2.0 
11.5 6.4 3.80 3.50 1.30 
11.9 6.6 4.20 3.70 1.50 
12.0 6.6 4.10 3.70 1.30 
12.4 6.8 4-10 3.BO 1. 30 

<Los organismos que se encuentran entre lineas es tan bajo el 
proceso de flexión del urostilo) 

! ·-< ~) 
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TABLA 11.-
Características merísticas 

de I~ª~º~~~é 12~uªm~ 

LONGITUD ALETA ALETA ALETA 
ESPINAS 

PATRON DORSAL ANAL CAUDAL PREOPERCULARES 

(mm> 2+1+1 
2+1+1 

2.1 3+1+1 
2.6 '3+1+1 
2.7 3+1+1 
2.0 3+1+1 
2.9 
'3. 4 
3.8 

0+4+4+0 
4+1+'3 

4.0 IV 
0+5+7+0 

b+1+3 

4. '3 
O+b+5+0 

b+1+'3 

4.b IV,1'3 II+l,7 0+9+8+0 
b+1+3 

4.8 
Il 0+5+7+0 

5+1+3 

5.0 VI+l,7 II+l,7 0+9+B+1 b+1+4 

s.1 VII+l,12 II+l,6 0+9+8+2 
6+1+4 

5.5 VllI+I,15 11+1,0 0+9+8+'3 
6+1+4 

5.7 Vlll+I,14 11+1,1'3 0+9+8+2 b+1+4 

5.9 VIl+I,14 Il+l,13 0+9+8+2 
b+1+4 

6.5 Vlll+l,19 ll+l,18 4+9+8+'3 
6+1+4 

6.8 v111+1,22 ll+I,19 0+9+8+'3 7+1+4 

0.2 v111+1,2s II+I,23 5+9+8+6 7+1+5 

8.4 VlII+l,27 :tI+l, 24 b+9+B+6 7+1+5 

8.9 V1Il+l,2b ll+l,20 4+9+8+5 
7-i-1+5· 

9.1 v111+1,27 11+1,24 b+9+8+7 8+1+5 

9.5 v111+1,20 11+1 ,27 7+9+8+7 8+1+5 

9.7 v111+1,'30 11+1,27 8+9+8+7 8+1+5 

9.9 Vlll+I,28 ll+l,28 B+9+8+B 7+1+5 

10.2 Vlll+l,'31 11+1,20 7+9+8+7 7+1+4 

10.4 Vlll+I,31 11+1,20 7+9+8+7 7+1+5 

11. 1 V!ll+I,33 11+1,29 B+9+B+B 7+1+5 

11.5 VllI+l,'32 ll+l,28 9+9+8+9 8+1+5 

11. 9 Vlll+l,31 11+1,20 9+9+8+9 8+1+5 

12.0 VI l l+l, 32 ll+l,29 9+9+8+9 7+1+6 

12.4 VIll+l,'33 11; 1.29 9+9+8+9 
8+1+5 
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localizarse el núcleo de mayor densidad <Fig. 5>. 

Estuvo presente en las cuatro campaHas, aunque fue muy 
escasa para el verano; por lo que puede considerarse como una 
especie que desova alradedor del aHo con un máximo en 
invierno-primavera principalmente a principios de esta 
ultima; esto difiere un poco con los antecedentes, ya que 
para el noreste del Golfo de México las larvas fueron 
colectadas de febrero a mayo, por lo que se considera que la 
especie desova en invierno <Leak, 1977, 1981>. 

§gl~o~ §g~2e10012 <Mitchill, 1015> 

"Papelillo" 

I Adultos 

I.1 Distribución general 

Esta especie se localiza tanto en el Atlántico occidental 
como·oriental <Nakamura, 1980>. En el occidente se distribuye 
desde Nueva Escocia <Canadá> hasta Mar de la Plata 
(Argentina>, a través de la mayoría de las Indias 
occidentales; presente también en las Bermudas <Berry y 
Smith-Vaniz, 1978>. Es una especie común en el norte del 
Golfo de México <Nakamura, 1980>. 

Generalmente se le encuentra en cardúmenes cerca del 
fondo en aguas.costeras a menos de 54 m de profundidad; los 
organismos menores de ·3 cm de longitud furcal ocurren cerca 
de la superficie y hasta 180 km lejos de la costa <Berry and 
Smi th-Vani z, 1978>. Estos organismos vi ven en. aguas de al tas 
salinidades <Gunter, 1945>. 

I.2 Distribución y abundancia en el sur del Golfo de México 

En el sur del Golfo de México esta especie ha sido 
registrada para la Sonda de Campeche por Sánchez-Gil g~ ªi• 
<1981>; para la Laguna de Términos por Resendez-Medina 
<1981), donde es escasa; en el río Tuxpan, Veracruz y en la 
Laguna Madre, Tamaulipas por Castro-Aguirre <1978>. 

I.3 Características diagnósticas 

Costa Atlantica de los Estados Unidos <Johnson, 1978) 

Meri sti cas: 
D.IVIII+I,20-23 <moda 22>; A.: <II>O+I,16-19 <moda 18>; 
P.: 17-19 <moda 18>; V.: I,5J C.: B-9+9+8+7-8J 
Br.: 5-8+25-29; Vértebras: 10+14. 



• 0.1-2.0 l 
1984 

• 2.1-4.0l. • a.1-10.0 L 

.4J-6.0L 
.100-<!0.0 L • 
0·7 20.0L 

abril-mayo 1984 

Figura 5.- Distribllc:icin y abundancia de Ii::ªi;.!:l!!!:Yá !.ª:!;.b.ªmi, 
durante las diferentes campañas. Sur del Belfo de México. 
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Morfometricas: 
PC 2.5-3.7 y LC 2.5-3.5 en la LP; DO 3.5-4.5 en LC. 

Laguna de Términos, Campeche <Resendez-Medina, 1981> 

Merísticas: 
D.:· VIII+I,22-23; A.: Il+I,17-18; P.: 18; V.: sin 
aletas pélvicas; Br.: 7-1-29 en el primer arco. 

Mori'ométricas: 
PC 1.4-1.3 y LC 2.6-3.5 en la LP; DO 3.5-3.B en la LC. 

Sur del Gol-fo de México <larvas), este trabajo 

Meristicas: D.: VIII+I,22-235 A.: II+I,17-18; V.: I,5. 

Como puede observarse entre las características 
diagnósticas reportadas por Reséndez-Medina 11981) para la 
Laguna Términos, Campeche; las recopiladas por Johnson (1978> 
para el Atlántico norte, del norte de Nueva Jersey al sur de 
Virginia y las registradas en este trabajo, existen algunas 
diferencias; Reséndez-Medina <1981> rei'iere para los 
organismos de la Laguna de Términos la ausencia de aletas 
p~lvicas y un cuerpo más profundo. 

II Larvas 

II.1 Descripción del desarrollo larvario 

Las larvas de esta especie son de cuerpo muy pro-fundo. 
Tienen 24 vértebras <Aboussouan, 1975; Fahay, 1983). Con 
·crestas supraoccipital y supraorbital, espinas 
supracleitrales, postemporales y preoperculares, estas 
últimas arregladas en dos hileras. Una característica muy 
notable es el desarrollo temprano de las aletas pélvicas y 
dorsales. Las primeras espinas dorsales y las aletas pélvicas 
son muy largas. Intestino masivo en la porción anterior. A 
los 8.3 mm presentan una gran mancha de melanóforos en la 
parte posterior del cuerpo, aproximadamente a la altura de la 
15a. vértebra, característica exclusiva de esta especie, la 
cual es reportada por Ginsburg 11952> para juveniles <Lams. 
10, 11, 12, 13 y 14). 

Mori'olog!a 

La larva más pequeMa (1.7 mm> de la serie descrita, se 
encuentra muy cercana a lo que podrí~ ser la talla de 
eclosión. El proceso de flexión del urostilo comienza a los 
3.5 mm y termina a los 4.0 mm, aproximadamente. La 
profundidad del cuerpo representa en la preflexión el 35.6% y 
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Lamina 14.- §~!~O~ ~~tª~looi~= <A> B.3 mm; <B> 9.7 mm. 
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se incrementa en la flexión a 45.0% alcanzando el 65.4% en la 
postflexión. El promedio de la longitud hocico-ano durante la 
preflexión y flexión es del 54.8'l. y disminuye a un 38.3% en 
la postflexión; esta disminución se debe a que el segmento 
terminal del intestino se curva hacia la parte anterior, 
observandose la posición del ano cercana a el origen de las 
aletas pélvicas. La longitud de la cabeza se incrementa 
durante el desarrollo, representando el 32.9/. en la larva más 
pequeMa <1.7 mm> y el 40.3% en la más grande <11.4 mm>, de la 
serie descrita. Los ojos son redondos y grandes, el diámetro 
promedio durante todo el desarrollo larval es del 31.3/. de la 
longitud de la cabeza <Tabla 12). 

Las larvas presentan dos hileras de espinas 
preoperculares, ambas se encuentran presentes desde la talla 
más pequeMa registrada, una en el margen del preopérculo y 
otra en su superficie lateral; la primera con espinas grandes 
y la segunda con espinas más pequeMas. Las espinas del margen 
presentan una que sobresale de las otras por su mayor tamatto 
y que se localiza en el ángulo del preoperculo; estas espinas 
en las larvas menores de 2.2 mm se encuentran en un número de 
2+1+1, las cuales se incrementan hasta tener un máximo de 
7+1+3 - 7.6 mm; a partir de esta talla empiezan a disminuir y 
a los 11.4 mm dnicamente se tiene 3+1+1. Las espinas de la 
superficie lateral, aunque son muy pequettas y disminuyen en 
número, se encuentran presentes en todo el desarrollo de la 
larva. 

Solamente se tiene una espina postemporal, la cual se 
observa a los 2.4 mm. Por lo que se refiere a las espinas 
supracleitrales la primera aparece aproximadamente 2.6 mm y 
la segunda - 6.5 mm; aunque en 8.3 mm solamente persiste una 
de ellas. 

La cresta supraoccipital aunque muy pequeMa, se presenta 
ya a los 1.7 mm; esta se hace más conspicua en el transcurso 
del desarrollo y comienza a disminuir a los 4.6 mm 
desapareciendo completamente 5.9 mm. Existe una cresta 
supraorbital que aparece alrededor de los 3.0 mm, con una 
pcqueMa espina en su parte media; la cresta se hace más 
evidente después de la flexión y conservandose aún a los 11.4 
mm. 

A los 1.7 mm se observa el primord~o de las aletas 
pectorales y los rudimentos de la dorsal y las pélvicas; 
estas Últimas - 2.3 mm ya se han formado completamente, su 
tamaMo se incrementa notablemente durante el desarrollo, 
alcanzando los primeros radios de la aleta anal; aunque su 
longitud disminuye a partir de,aproximadamente,los 8.3 mm. En 
la aleta dorsal las primeras espinas aparecen - 2.2 mm y a 
los 7.6 mm, aproximadamente, el número de espinas y radios 
esta completo; sus primeras espinas son muy largas durante 
todo el desarrollo. La aleta anal presenta las primeras 
espinas alrededor de los 3.1 mm y se encuentra totalmente 
formada 6.5 mm. Por lo que se refiere a la aleta caudal, 

-3.0 mm presenta los primeros radios y aún a los 11.4 mm no 
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finaliza su desarrollo puesto que los radios secundarios no 
ha terminada de formarse <Tabla 13). 

Pigmentación 

La pigmentación es relativamente escasa en los primeros 
estadías, intensificandose notablemente después de la 
flexión. Las larvas menores de 4.1 mm presentan pigmentos en 
la punta de las mandíbulas, en la parte superior de la orbita 
del ojo, en la línea media ventral de la región del tronco, 
en la base de las aletas dorsal anal y caudal; así como en la 
parte posterior de la 1-ínea lateral; las primeras espinas 
dorsales y las aletas pélvicas se encuentran pigmentadas, a 
partir. de los 3. 5 y 2.0 mm respectivamente. La pigmentación 
peritoneal es intensa y presentan un melanóforo en la parte 
inferior del ano. Alrededor de los 3.4 mm empiezan a aparecer 
una serie de pigmentos a lo ancho del cuerpo, a la altura de 
los de la línea media, los cuales se intensifican 
notablemente durante el desarrollo. Aproximadamente a los 4.6 
mm la pigmentación se incrementa apareciendo en la parte 
media del cerebro, sobre el intestino, en la región 
.dorsolateral del cuerpo a la altura de las primeras espinas 
dorsales y en la párte externa de los pterigÓforos anales. A 
los 7.0 mm aún se presenta la pigmentación media ventral, 
aunque muy tenue, y - 7.6 mm ha desaparecido; a esta misma 
t·alla empieza a concentrarse la serie de pigmentos> que 
aparecieron a los 3.4 mm, los cuales conformaran una gran 
mancha, que aproximadamente se localiza a la altura de la 
1Sa. vértebra y que es completamente evidente a partir de los 
B.3 mm, la cual es característica exclusiva de la especie. 
Alrededor de los 9.7 mm la pigmentación dor50lataral se 
incrementa y en 11.4 mm el organismo se encuentra fuertemente 
pigmentado. 

Conand y Franqueville (1973) describieron el desarrollo 
larvario.de s. §~~~G~llQ~ .con organismos del oeste de Africa, 
decripción que se ajusta cercanamente con la del presente 
trabajo. 

II.2 Distribución y abundancia de larvas 

Esta especie tuvo·una amplia distribución en toda la zona 
de estudio, observando su mayor frecuencia y abundancia en 
las costas de Tabascó""y Campeche; se le encuentra básic:amente 
sobre la plataforma continental, particularmente en área& de 
profundidades mayores de 40 m, pudiendo incluso encontrarse 
en estaciones oceánicas próximas al talud continental, aunque 
también ocurrieren en algunas de baja profundidad. Esta 
distribución concuerda cercanamente con lo seNalado para el 
este de los Estados Unidos por Wang y Kerneham <1979>, para 
el noreste del Golfo de México y oeste de Africa <L~ak, 1977, 
1981) donde el desove probablemente ocurre lejos de la costa. 

Estuvo presente en las tres épocas analizadas, aunque 
para el invierno sólo se observo una larva en contraste con 
la relativa alta abundancia del período cálido 
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TABLA 12.-Características morfométricas <mm> de 
§~!.~og 2~t.e11i.no.i.li! 

LONGITUD LONGITUD LONGITUD DE PROFUNDIDAD DIAMETRO 
PATRON HOCICO-ANO LA CABEZA DEL CUERPO DEL O.JO 

1. 7 0.94 0.56 0.50 0.22 
1. B 0.92 0.44 0.48 0.20 
1.9 0.92 0.50 0.48 0.18 
2.0 1.10 o.64 0.62 0.24 
2. 1 1.20 0.78 0.72 0.24 
2.2 1. 20 0.78 0.68 0.24 
2.3 1.40 o.so 0.02 0.24 
2.4 1.40 0.92 0.96 0.28 
2.5 1.30 o.ea 0.94 0.26 
2.6 1.30 0.76 0.82 0.28 
2.7 1. 60 1.10 1.20 0.32 

.2.B 1.60 1. 10 1.00 0.28 
2.9 1.70 1.10 1. 10 0.32 
3.0 1.80 1.10 1.20 0.30 
3.1 1.80 1.30 1.40 0.36 
3.2 1.70 1. 20 1.40 0.36 

3.4 1.90 1.30 1.40 0.36 
::S.6 1.80 1.50 1.50 o.44 
3.7 2~20 1.50 1.80 0.44 
4.0 2.00 1.50 1. 90 0.46 
4.1 2.00 1. 60 1.90 0.46 

--------------------~----------------------------------------
4.2 2.00 1.60 2.00 0.50 
4.6 2.20 1.70 2.50 0.54 
4.9 2.20 1.80 2.50 o.so 
5.9 2.30 2.30 3.80 0.70 
6.5 2.20 2.50 4.30 0.76 
7.0 2.70 2.50 4.40 0.78 
7.3 2.40 2.70 4.70 o.so 
7.6 3.00 2.70 5.50 o.so 
B.3 3.10 3.30 6.20 1.10 
9.7 2.90 3.40 7.10 1.20 

11.4 3.50 4.60 9.70 1.40 

<Los organismos que se encuentran entre líneas es tan bajo el 
proceso de flexidn del urosti lo> 
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TABLA 13 .. - Carac:terístic:as merístic:as de §g~gng §g~geinniá 

LONGITUD ALETA ALETA ALETA ALETA ESPINAS 
PATRON DORSAL ANAL PELVI CA CAUDAL ( * ) 

<mm> 

1. 7 2+1+1 
1.8 2+1+1 
1. 9 2+1+1 
2.0 I 2+1+1 
2.1 I 2+1+1 
2.2 1I I, 3 2+1+1 
2.3 II I ,5 3+1+1 
2.4 lII 1,5 3+1+1 
2.5 III I ,5 3+1+1 
2.6 Ill I,5 3+1+1 
2.7 III I ,5 3+1+1 
2.8 IV I ,5 3+1+1 
2.9 III 1,5 3+1+1 
3. o IV I,5 0+2+3+0 3+1+1 
3.1 I I I, 3 II 1,5 0+2+4+0 4+1+1 
3.2 Vo9 I I, 6 1,5 0+5+5+0 4+1+1 
3.4 VllI,6 I 1, 7 I,5 0+4+5+0 4+1+2 
3.6 Vlll,13 l.I,10 1,5 0+9+6+0 4+1+2 
3.7 VlII,14 ll+I,12 1, 5 0+9+8+0 4+1+2 
4.0 Vlll+I, 15 II+l,11 1,5 0+9+8+1 4+1+2 
4.1 VIII+I,16 ll+I,12 I, 5 0+9+8+1 4+1+2 
4.2 Vlll+I,14 II+I,12 1,5 0+9+8+1 5+1+2 
4.6 VIII+I,16 II+I,15 I, 5 0+9+8+1 5+1+3 
4.9 VIII+I,16 II+I,14 I,5 0+9+8+3 5+1+3 
5.9 VIII+I,22 II+I,17 I, 5 3+9+8+3 5+1+3 
6.5 VlII+l,21 II+I, 18 I,5 3+9+8+3 6+1+3 
7.0 VIIl+I,22 ll+I,18 I, 5 3+9+8+2 6+1+3 
7.3 VlII+I,21 Il+l,18 1, 5 4+9+8+3 6+1+3 
7.6 VIII+I,22 II+I,17 I, 5 5+9+8+4 7+1+3 
8.3 VIII+l,23 'll+I, 18 I ,5 7+9+8+6 7+1+3 
9.7 Vlll+I,23 II+I,18 I, 5 7+9+8+6 7+1+1 

11. 4 VIII+I,22 II+I,18 I, 5 7+9+8+6 3+1+1 

* PREOPERCULARES 
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<primavera-verano>. Los antecedentes que existen para el este 
de Estados Unidos <Wang y Kernehan, 1979>, noreste del Golfo 
de México y oeste de Africa <Leak, 1977, 1981) mencionan que 
el desove se lleva acabo en el verano, lo cual difiere con 
nuestros resultados que nos indica que se lleva acabo durante 
todo el aflc con un pico en primavera-verano <Fig. 6>. 

".Jorobado Luna" 

Adultos 

1.1 Distribución general 

Se 
1984). 
indias 
aguas 
1978). 

localiza en el Atlántico occidental <Laroche, gt ~A·• 
de México. a Colombia y a le largo de Brasil; en las 
occidentales de Cuba a Guadalupe. Presentandose.en 

de la plataforma continental <Berry y Smith-Vaniz, 

1.2 Distribución y abundancia en el sur del Golfo de México 

No se tienen referencias de registros en esta área. 

I.3 Características diagnósticas 

Región central del Atlántico occidental <Berry y 
Smith-Vaniz, 1978>. 

Merísticas: 
O.• VIll+I, 21-23; A.: II+I, 17-19; Br.: 6-8+24-28; 
Vértebras1 10+14. 

Morfométricas: 
PC 1.6-1.9 mm en la longitud furcal; DO 3.4-3.7 en la LC. 

II Larvas 

Laroche ~t eA• <1984> mencionan tres especies de ~~~og 
para el Atlántico occidental: §. ~gmg~, §. a~~se1ooi2 y §. 
Q~Q~OiL, de las cuales sólo las dos primeras han sido 
reportadas para el Golfo de Mexicc; se carece de información 
de larvas de la tercera especie. 



marzo-abril 1983 

• 0.1-2.0 L 

• 2.1-4.0 L 

• 4.1-6.0 L 

• 6.1-8.0 L 

febrero 1984 

agosto 1984 

• 8,1-10.0 L 

- Í0.1-20.0 L 

o> 20.0L 

Figura 6.- Distribución y abundancia de ~gL@n@ a@t~e1no1~. 
durante las diferentes campañas. Sur del Golfo de México. 
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Los organismos que a continuación se describen y que por 
ser sumamente escasos s6lo se hace con tres tallas diferentes 
(3.1, 4.5 y 5.6 mm>, no concuerdan con las descripciones que 
existen para ª· ~gm~~ y §. á~tª~iOOi§• ya que son organismos 
con una pigmentación abundante y uniforme sin seguir ningún 
arreglo especifico como las otras dos especies; por tal 
motivo es muy probable que se trate de §~l~O~ e~g~oii <Tablas 
14 y 15). 

11.1 Descripción del desarrollo larvario 

Cuerpo muy profundo. ~resta supraoccipital y supraocular. 
Con dos hileras de espinas preoperculares; espinas 
postemporales y supracleitrales. Aletas dorsal y pélvicas muy 
desarrolladas~ desde los primeros estadías. Pigmentación 
abundante en todo el cuerpo, primeras espinas dorsales y 
aletas pélvicas <Lam. 15>. 

En 3.1 mm de LP 

El urostilo no ha iniciado su flexión. La profundidad del 
cuerpo abarca el 38.7Y., la longitud hocico-ano el 61.3Y., la 
longitud de la cabeza el 35.5% y el ojo el 29.1%. Presentan 
uná cresta supraoccipital y una supraocular, esta Última con 
una pequefla esp'ina. Dos hileras de espinas preoperculares, 
las del margen son las más grandes y se presentan en un 
numero de 2+1+1; con una espina postemporal y una 
supracleitral. Se observa el primordio de las aleta 
pectorales; la aleta dorsai con cuatro espinas desarrolladas, 
de las que la segunda y tercera se encuentran aún más; las 
aletas pélvicas muy grandes con el número completo de espinas 
y radios <I,5> 

En 4.5 mm de LP 

El urostilo se encuentra en proceso de flexión. La 
profundidad del cuerpo representa el 37.8%, la longitud 
hocico-ano es del 53.3%, la longitud de la cabeza es del 
31.1% y el diámetro., del ojo del 32. iY.. El número de espinas 
preoperculares en el margen ha aumentado 3+1+2. Las aletas 
pélvicas se ha desarrollado mucho alacanzando más alla del 
origen de la aleta anal, la tercera y particularmente la 
segunda espinas dorsales muestran un gran desarrollo; e~ 
número de espinas dorsales esta completo y se observan 
algunos radios (Vlll+I,7>, la caudal con sus primeros radios 
(0+2+2+0). 

En 5.6 mm de LP 

El proceso de flexión ha concluído. La longitud 
hocico-ano es del 57.1%, la profundidad del cuerpo del 48.2%, 
la longitud de la cabeza es del 39.3% y el diámetro del ojo 
del 25.5%. La cresta supraoccipital ha desaparecido. Las 
aletas dorsal, anal y caudal no han concluido su desarrollo 
<o.: Vlil+I,12; A.:11+1,11; c.:0+9+8+1>. La segunda y tercera 
espina dorsal continuan con su gran desarrollo, apareciendo 

1 ,, 
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TABLA 14.- Caracteristicas morfometricas <mm> de 
§li:?lgog e.i::.e11ui.J-

LONGITUD LONGITUD LONGITUD DE PROFUNDIDAD DIAMETRO 

PATRON HOCICO-ANO LA CABEZA DEL CUERPO DEL 0.'.10 

2.9 1. e 1.1 1.1 o.32 

3.1 1.9 1.1 1. 2 0.32 

:s.e 2.4 1.4 1.6 0.41 

4.5 2.4 1.4 1. 7 o.45 

5.6 3.2 2.2 2.7 o.56 

TABLA 1s.- características merísticas de §.g!.€!1€ ti.i:.e!!!n!.!. 

LONGITUD ALETA ALETA ALETA ESPINAS 

PATRON DORSAL ANAL CAUDAL PREOPERCULARES 

<mm> 2+1+1 

2.9 I1 

3.1 IV 
3+1+1 

3.B V 
3+1+2 

4.5 VIII+l,7 
0+2+2+0 3+1+2 

S.6 VIII+I,12 II+l, 11 0+9+8+1 4+1+4 
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A 

Lamina 15.- §gi2og ~cg~oii= <A> 3.1 mm; CB> 4.5 mm; CC> 5.6 mm. 
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como un hecho muy conspicuo en la morfología de la especie. 

Pigmentación 

En 3.1 mm de LP 

Se observan líneas de melanóforos en la base de las 
aletas dorsal y anal, en la región media ventral de la 
sinfisis cleitral al ano, en la parte media lateral del 
cuerpo, parte dorsal de la cavidad abdominal. Algunos 
pigmentos en las mandíbulas, en la parte dorsal de la cabe%a 
y en la porción dorsolateral del cuerpo. Las primeras espinas 
dorsales y las aletas pélvicas muy pigmentadas. 

En 4.5 mm de LP 

El patrón de pigmentación ha aumentado considerablemente; 
y han aparecido una gran cantidad de melanófor'os en toda la 
super~icie lateral del cuerpo, en la cabe~a tanto en la parte 
del cerebro como en el preopérculo y mandíbulas; y algunos en 
el conjunto hipural. 

En s .. b mm de LP 

La cantidad de pigmentos se han incrementado aún más, 
adicionandosele algunos sobre el pedunculo caudal, primeros 
radios dorsales y parte externa de los pterigéforos anales. 
Es particularmente notoria la gran cantidad de melanÓforos 
sobre las primeras espinas dorsales y las aletas pélvicas. 

11.2 Distribución y abund~ncia de larvas 

Esta especie fue muy escasa presentandos~ en aguas 
neríticas de la plataforma de Tabasco y Campeche, desde la 
zona costera hasta el talud. Ocurrió únicamente en primavera 
y verano, con cinco y tres larvas respectivamente <Fig. 7>. 

"Ojotdn" 

l Adultos 

I.1 Distribución general 

Se distribuye alrededor del mundo, en aguas marinas 
tropicales y subtropicales <B~hlke y Chaplin, 19b9; Berry y 
Smith-Vaniz, 1978; Nakamura, 1990; Laroche, !!!t. ~l..,1984). En 
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Figura 7.- Distribución y abundancia de §~~ftQft Q~g~n11• durante 
l.as campañas PROGMEX II (abril-mayo de 1984) y PROGMEX III 
<agosto de 1984>. Sur del Golfo de México. 
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el Atlántico occidental se le encuentra desde Nueva Escocia 
<Canadá> hasta Rio de Janeiro <Brasil> incluyendo el Golfo de 
México, Indias occidentales y las Bahamas <Bohlke y Chaplin, 
1968; Berry y Smith-Vaniz, 1978; Johnson, 1978; Nakamura, 
1980>. Se le encuentra en pequeMos o grandes bancos, 
principalmente costeros o en aguas someras <Berry y 
Smith-Vaniz, 1978>. 

I.2 Distribución y abundancia en el sur del Golfo de México 

Sólo ha sido 
Sánchez-Gil, ~~ ~~· 

registrada 
(1981). 

para la Sonda de Campeche por 

I.3 Características diagnósticas 

Costa Atlántica de los Estados Unidos <Johnson, 1978> 

Meristicas: 
D.1 VIIl+l, 23-26 <moda 25); A.: ll+I, 20-23 <moda 22>; 
c.: 7-8+9+8+7-8; P.: 19-22 <moda 21>; v.: 1,5; 
Br.: 9-12+27-30; Vértebras: 10+14. 

Morfométricas: 
PC 3.1-3.8 y LC 3.0-3.3 en la LP; DO 2.7-3.3 en la LC. 

Sur del Golfo de México <larvas>, este trabajo 

Merísticas: 
D.: Vlll+l,25; A.: ll+l,22; c.: 9+9+8+8. 

Las características merísticas para organismos de ambas 
zonas son muy similares, difiriendo ligeramente en el número 
de radios secundarios de la aleta caudal. 

11 Larvas 

11.1 Descripción del desarrollo larvario 

Cuerpo poco profundo. Con 24 vértebras <Fahay, 1983>. Con 
cresta supraoccipital y dos hileras de espinas 
preoperculares. Pigmentación escasa, los melanófcros 
ventrolaterales arreglados en dirección a los mioseptos desde 
los primeros estadíos <Lams. lb y 17>. 

Morfología 

La flexion del urostilo se inicia alrededor de los 3.0 mm 
y concluye aproximadamente a los 4.5 mm. Son de cuerpo poco 
profundo, siendo del 29.6'l. en la preflexión, aumentando 
ligeramente en la flexión y postflexión a 32.2%. La longitud 
hocico-ano en la preflexión representa el 57.8% y aumenta un 
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c:rumenopl'Tthi!!.!!!Y§: 
3-.7 mm .. 

<A> 2.1 mm; <B> 2. 7 mm; 



Lamina 
<C> 

17.- 3.€1.ª!: 
b.8 mm; <D> 
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~~~m€UQ~ntoelm~§: 
14. 3 mm. 

<A> 4.3 mm; (8) 5. 4 mm; 
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poco en la flexión (58.5%> disminuyendo en la postflexión a 
54.5%. La cabeza es del 32.5% en la preflexión, aumentando en 
la fle:<i6n a 38% y decreciendo ligeramente en la postflexión 
a 36.3%. El ojo es el 35.7% de la longitud de la cabeza en la 
preflexión, disminuyendo en la fle>:ión y postflexión donde se 
tiene el 29.6% <Tabla 16>. 

La cresta supraoccipital se observa desde les 2.1 mm, es 
poco aserrada y más larga que alta; a les 7.6 mm todavía se 
presenta y en 14.3 mm no existen restos; cabe mencionar que 
no se encontraron organismos entre estas dos últimas tallas, 
por lo que la descripción del desarrollo larvario es 
incompleta. 

Como en todos los carángidos el precpérculo tiene dos 
hileras de espinas, una en el margen y otra en la superficie 
lateral. Las laterales son siempre más pequeNas y estan 
presente hasta los 7.6 mm pero en 14.3 mm ya no existen. Las 
del margen que son más grandes, en 2.1 mm se observan una en 
el ángulo, tres abajo y una arriba (3+1+1l; alrededor de los 
3.5 mm el número fue de 4+1+1-2; a los 4.5 mm fue de 6-7+1+3 
y en 14.3 mm Únicamente se tienen 1+1+0. 

Alrededor de los 4.0 mm aparecen una espina postemporal y 
otra supracleitral, de este Último tipo hay dos - 7.0 mm; 
ambos tipos de espinas se observan aún en 7.6 mm, pero en 
14.3 mm ya no se presentan. 

Las primeras aletas en desarrollarse son las pectorales, 
de las que el primordio se observa desde los 2.1 mm, el de 
las pélvicas se presenta alrededor de los 5.0 mm. El 
desarrollo de las aletas dorsal y anal se inicia - 3.0 mns, 
sus primeros radios y/o espinas se observan aproximadamente a 
los 4.0 mm teniendo el número completo de ellos en el 
ejemplar que tiene una tall~ de 14.3 mm. Los radios de la 
aleta caudal se presentan - 3.7 mm y en 14.3 mm se observa el 
número completo <Tabla 17>. 

Pigmentación 

En 2.1 mm se presenta una concentración de melanóforos en 
la región media dorsal posterior al ano; una línea de estos a 
lo largo de la porción media ventral que a partir del ano se 
reducen a pequet\os puntos; algunos en la región posterior de 
la cabeza y abundante en la parte dorsal del peritoneo. 
Alrededor di= los 2.5 mm aparecen pigmentos sobre la cabeza, 
en la porción media lateral del cuerpo y en los mioseptos 
ventrales del ter-cío posterior del cuerpo. Alrededor de los 
3.0 mm se observan en la parte externa de los pterigóforcs 
anales; aproximadamente a los 4.0 mm sobre la porción 
dorsclateral, sobre los radios caudales, pedúnculo caudal, 
esp1nas anales y mandíbulas. Este patrón se va incrementando 
en el desarrollo y finalmente a los 14.3 mm se presenta sobre 
las espinas dorsales. 

La Única descripci6n que existe del desarrollo larvario 
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TABLA 16.- Características morTométricas <mm> de 
§gl2c ~cymguQeh~h2lm~a 

LONGITUD LONGITUD LONGITUD DE PROFUNDIDAD DIAMETRO 
PATRON HOCICO-ANO LA CABEZA DEL CUERPO DEL OJO 

2.1 1. 2 0.62 0.60 0.26 
2.3 1. 3 0.70 0.68 0.26 
2.4 1. 3 0.78 0.72 0.26 
2.6 1.5 0.90 o.so 0.30 
2.7 1. 6 0.90 o.75 0.32 
2.9 1. 8 1.00 0.90 o.33 

3.0 1. 8 1. 10 0.95 0.33 
3.1 l. 9 1.20 1.00 0.35 
3.7 2.1 1.40 1.20 0.43 
3.8 2.2 1. 40 1.20 0.43 
3.9 2.3 1.50 1.30 o.5o 
4.3 2.4 1.70 1.50 o.so 

4.8 2.s 1.80 1.50 o.55 
5.1 2.8 2.00 1. 70 0.55 
5.3 2.B 1.90 1.70 0.60 
5.4 3.0 2.00 1.80 0.60 
5.9 3.2 2.20 2.00 0.65 
6.1 3.3 2.30 1.90 0.68 
6.8 3.5 2.40 2.20 0.70 
7.6 4.2 2.60 2. 10 0.75 

14.3 7.7 4.70 4.30 1. 30 

(Los organismos que se encuentran entre líneas estan bajo el 
proceso de Tlexión del urostilo> 
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TABLA 17.- Caracteristícas merísticas de 
~'ªlsr: ~r:~m'ªnº~btbslm~§ 

LONGITUD ALETA ALETA ALETA ESPINAS 
PATRON DORSAL ANAL CAUDAL PREOPERCULARES 

<min> 

2.1 3+1+1 
2.3 3+1+1 
2.4 3+1+1 
2.6 3+1+1 
2.7 3+1+1 
2.9 3+1+1 
3.0 3+1+1 
3.1 4+1+1 
3.7 0+2+2+0 4+1+2 
3.8 0+6+6+0 4+1+2 
3.9 11 ll+I,9 0+8+8+0 4+1+2 
4.3 IV+I,13 ll+I,11 0+9+8+1 6+1+3 
4.8 VI+l,13 II+I,12 1+9+8+2 b+1+3 
5.1 VI+l, 13 II+I,11 0+9+8+2 6+1+3 
5.3 Vll+I,14 Il+I,11 0+9+8+2 6+1+3 
5.4 VI+I,18 II+I,10 0+9+8+1 6+1+3 
5.9 VIIl+l,19 II+I,16 4+9+8+3 7+1+3 
.6. 1 Vlll+I,15 ll+l,13 3+9+8+3 6+1+3 
6.8 VIIl+I,15 II+l,18 2+9+8+3 6+1+3 
7.6 VIIl+I 0 18 ll+l,11 4+9+8+5 6+1+3 

14.3 Vlil+I,25 ll+I, 22 9+9+9+8 1+1+0 
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de §~1ª~ ~c~m~QQ~btbª!m~a es para organismos de las islas 
Hawaii <Miller, i¡¡i 21·, 1979>, la cual fue utilizada como 
patrón de comparación, encontrando algunos puntos de 
divergencia. El proceso de flexión es ligeramente más 
temprano en los organismos del sur del Golfo de México 
(3.0-4.5 mm> que en los de Hawaii <4.5-5.5 mm>; por otro lado 
la apariciÓi1 de los radios dorsales y anales es 4.0 mm en el 
primer caso y 5.5 mm en el segundo; finalmente la 
pigmentación se desarrolla más tempranamente en los 
ejemplares descritos en este trabajo. 

ll.2 Distribución y abundancia de larvas 

Se distribuyeron en casi toda el área de estudio; 
principalmente sabre la plataforma continental, donde los 
núcleos de mayor abundancia se presentaron a profundidades 
mayores de 36 m; observandose algunas ocurrencias en la zona 
oc.eánica cerca del talud y en el borde de la plataforma. 
Aunque no fué muy abundante, si fué frecuente en la zona 
costera y parte media de la plataforma, de la región 
occidental. Los antecedentes de la distribución settalan 
aspectos diferentes entre el oeste de Florida, donde ocurren 
en la parte externa de la plataforma continental sobre la 
isobata de los 150 m y en las i.slas Hawaii donde ocurren en 
la zona costera <Leak, 1977>; por lo cual no es de extraMarse 
la distribución encontrada en el área de estudio <Fig. 8). 

Se presentó en las cuatro campaNas, aunque para la época 
de invierno estuvo prácticamente ausente. Por lo que puede 
decirse que la especie desova durante todo el afio , con un 
pico en primavera-verano. Esto concuerda con los antecedentes 
que existen para el oeste de Florida dende probablemente 
ocurre durante todo el ano <Leak, 1977>. 

G~~ªº~ hieBQa <Linnaeus, 1766> 

11 .Jurel 11 

I Adultos 

l.1 Distribución general 

Es una especie circumtropical <Bigelow y Schroeder, 1953; 
B6hlke y Chaplin, 1968; Hoese y Moore, 1977; Castro Aguirre, 
1978>. En el Atlantico occidental se distribuye desde Nueva 
Escocia <Canadá) a Urug1..1ay <Bohl ke y Chaplin, 1968; .Johnson, 
1978; Berry y Smith-Vaniz, 1978; Nakamura; 1980>. Es muy 
comGn en el norte del Golfo de México <Nakamura, 1980>. 
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Es común en plataformas poco profundas, aunque los peces 
más grandes pueden estar en aguas profundas lejos de la 
costa. También es común en aguas salobres y puede ascender a 
ríos <Berry y Smith-Vaniz, 1978>. 

I.2 Distribución y abundancia en el sur del Golfo de Mexico 

Castro-Aguirre <1978> menciona que es una especie 
eurihalina que ha sido encontrada tanto en aguas dulces, 
libres de la influencia del mar <Valle, S.L.P.> como en 
lagunas costera y estuarios (Laguna Madre y río Bravo , 
Tamps.; Laguna de Tampamachoco y río Tuxpan, Ver.; cienega 
cercana a Progreso, Vuc.> y en el medio oceánico muy lejos de 
la costa donde es frecuente en grandes cardúmenes. 
Reséndez-Medina <197Ci, 1973, 1981> la registra para la Laguna 
de Tamiahua, Ver.,· como una especie muy abundante en los 
meses de abril .a mayo y de septiembre a diciembre; para 
Alvarado, Ver. menciona que se captura durante todo el atto en 
forma abundante y para Términos, Camp. la refiere como una 
especie de amplia distribución. 

I.3 Características diagnósticas 

Costa Atlántica de los Estados Unidos <Johnson, 1978) 

Merísticas: 
D.: VI II+I, 18-21 <moda 20); A.: II+I, 15-17 <moda 16); 
C.l 8-9+9+8+8; P.: 20-21; v.:l,5; Br.1 6-9+16-19; 
Vértebras: 10+14. 

Morfométricas: 
PC 2.2-2.5 y LC 3.3-3.7 en la LP; DO 3.3-4.2 en la LC. 

Laguna de Términos Campeche <Rese"ndez-Medina, 1981 > 

Merísticas: 
D.: VIII+I,20-21; A.: II+I,16-17; P.: 16-20; 
Br.: 4-7+1+14-15. 

Morfométricas: 
PC 2.3-3.0 y LC 2.7-3.(1 en la LP; DO 4.3-4.6 en la LC. 

Sur del Golfo de México <larvas>, este trabajo 

MerÍsticas: o.: VIII+l, 20; A.: ll+I,16. 

Existen algunas diferencias entre las características 
mer!sticas de las dos primeras zonas como son: el número de 
radios de las aletas pectorales y branquiespinas es menor, el 
cuerpo es menos profundo, la cabeza más grande y los ojos más 
pequeftos en los organismos de la Laguna de Términos. 

Nota: Las larvas que a continuación se describen bajo el 
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nombre de ºªC~Q~ aiQQQ§ y/o 1ª~~§ no fue posible definir a 
cual de estas especies correspondían, puesto que presentan 
datos merísticos muy similares y aunque en estado adulto 
pL1eden diferenciarse porque en ¡;;;. niQQQ§ la mayor parte del 
área pectoral se encuentra sin escamas y presenta un punto 
negro en la axila y en la parte más baja de la aleta pectoral 
a diferenc\R de g. lª~Y§ en la cual esta área se encuentra 
completamente escamada y carece de tales pigmentos <Walls, 
1975; Hoese y Moore, 1977; Castro-Aguirre, 1978>; los escasos 
organismos y la falta de adultos no nos permitieron elaborar 
una secuencia que nos ayudara a definir de que especie se 
trata. 

En virtud de que QªCªU~ aiQQQ§ presento. una amplia 
distribución y una mayor abundancia que g. 1ª~~§, en el sur 
del Golfo de México, como lo registran Castro-Aguirre C1978l 
y Reséndez-Medina C1970, 1973, 1981>, fué tomada como marco 
de referencia para estos organismos. Una situación similar 
refiere Berry C1959l para la descripción que hace con 
organismos tomados del SE de les Estados Unidos. 

II Larvas 

Se describe solamente aquellos organismos en les que 
encontraron cambios en el desarrollo; por no poder conjuntar 
una secuencia larval, debido a la escasez que esta especie 
presentó dentro del área de estudio. Los organismos descritos 
se encuentran comprendidos entre 3.1 y 6.3 mm <Tablas 18 y 
19). 

II.1 Descripción del desarrollo larvario 

Cuerpo profundo. Con 24 vértebras CFahay, 1983). Cresta 
occipital alta. Dos hileras de espinas preoperculares, las 
del margen de gran tamaMo. Con espinas postemporales y 
supracleitrales. Pigmentación abundante en las últimas 
tallas, con un gran cúmulo de melanóforos entre las cuatro 
primeras espinas dorsales en 6.3 mm; parte lateral del 
cuerpo, a la altura del intestino parcialmente pigmentada 
CLams. 18 y 19>. 

Morfologí'a 

En :!.1 mm de LP 

El urostilo ha iniciado su flexión. La profundidad del 
cuerpo representa el 45.2%, la longitud hocico-ano el 61.3%, 
la longitud de la cabeza el 45.2Y. el diámetro del ojo el 
25.7%. Con una cresta occipital alta. Las espinas del margen 
preopercular de gran tama~o y en un número de 3+1+2. Con una 
espina postemporal y una supracleitral. Primordio de las 
a~atas pectorales presente; las aletas dorsal y anal han 
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y/o <A> 3.1 mm; (8) 3 .. 6 mm; 
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han iniciado su desarrollo. 

En 3.6 mm de LP 

La profundidad del cuerpo es del 50%, la longitud 
hocico-ano del 63.9%, la longitud de la cabeza del 41.7% y el 
diámetro del ojo del 28%. El número de espinas preoperculares 
del margen ha aumentado <4+1+2). La aleta dorsal con la 
siguiente formúla radial VI+I,10; la anal l+I,6 y la caudal 
0+5+5+0. 

En 4.1 mm de LP 

La profundidad del cuerpo representa el 46.3%, la 
longitud hocico-ano .el 61% la longitud de la cabeza el 391. y 
el diámetro del ojo el 30%. El número de espinas 
preoperculares es de 3+1+2. La formúla radial de la aleta 
dorsal es de VI+I,B; la de la anal de I+I,B y la de la caudal 
O+B+B+O. 

En 4.6 mm de LP 

El urostilo se encuentra totalmente flexionado. La 
profundidad del cuerpo es del 50%, la longitud hocico-ano del 
56.5%, la longitud de la cabeza del 37% y el diámetro del ojo 
del 32.4%. La espina postemporal ha desaparecido; y la 
supracleitral aún se conserva; el número de espinas 
preoperculares ha aumentado a 4+1+3. Los principales radies 
caudales se han terminado de formar <0+9+B+O>; los radios y 
espinas de la aleta dorsal aún no <VII+l,12); las espinas de 
la anal estan completas pero no así los radios <II+l,9). 

En 6.3 mm de LP 

La profundidad ocupa el 55.6%, la longitud hocico-ano el 
65.1% , la longitud de la cabeza el 44.41. y el diámetro del 
ojo el 27.9%. La cresta supraoccipital ha desaparecido por 
completo. La espina supracleitral aún persiste y las 
preoperculares se incrementaron <5+1+4). Las aletas dorsal y 
anal, presentan un número completo de espinas y radios <D.: 
VIII+I,20; A.: II+I,16>; los radios de la aleta caudal aún se 
encuentran incompletos (4+9+8+4). 

Pigmentación 

En 3.1 mm de LP 

Se presenta una línea de melanóforos en la base de las 
aletas segunda dorsal y anal, en la l{nea media ventral desde 
la sínfisis cleitral al ano, en la parte dorsal de la cavidad 
abdominal, en la parte distal de los pterigóforos anales 
hasta el complejo hipural, en las mandíbulas, muy escasos en 
la cabeza, en la parte dorsolateral y ventrolateral del 
cuerpo. 
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En 3.6 mm de LP 

El patrón de pigmentación es similar al anterior, au~que 
con un ligero incremente. 

En 4. 1 mm de LP 

La pigmentación en la base de la aleta dorsal se 
incrementa hacia la parte anterior, también se incrementa la 
de la cabeza y el cuerpo; observandcse además en el opérculo. 

En 4.6 mm de LP 

El patrón anterior se modifica ligeramente por la 
aparicicin de un mayor número de pi~~entcs en la cabeza, en 
el cuerpo tanto en la reg1on dorsolateral como 
ventrolateral,cerca de la región media ventral, del opérculo 
hasta el inicie de la aleta anal, sobre las espinas y en los 
pterigÓforos anales. 

En 6.3 mm de LP 

Se incrementa considerablemente sobre todo el cuerpo, en 
la parte superior de la cabeza y pterigéforos dorsales. 
Aletas pélvicas sin pigmentos. Un característico cúmulo de 
melanóforos entre las cuatro primeras espinas de la alota 
dorsal. 

El. desarrcl lo larvario de ki!!'.:.i!Q~ bi.laQ2li y/o l.At!.la 
descrito con organismos del sur del Golfo de México <este 
trabajo) se comparó con el realizado por Berry (1959) para la 
costa atlántica de los Estados Unidos, observandose que el 
desarrollo de aletas y de la pigmentación es mas rápido en 
las larvas del sur del Golfo, además de que, a diferencia de 
lo que Berry <1959> menciona, se observa no sólo una espina 
postemporal sino también una supracleitral. 

II.2 Distribución y abundancia de larvas 

Se presentó en casi teda el área de estudie; generalmente 
sobre la plataforma continental lejos de la costa, siendo 
ocasional en su borde y en la zona oceánica; ocurriendo de 
manera similar a los antecedentes, ya que para en el SE de 
los Estados Unidos ambas especies parecen desovar lejos de la 
costa y en el oeste de Florida en áreas entre los SO y 650 m 
de profundidad (Leak, 1977) <Fig. 9 A>. 

Se les colecto únicamente al final de la primavera 
<abril-mayo> y en el verano; concordando cercanamente con lo 
reportado para el SE de los Estados Unidos donde el desove se 
lleva acabo de primavera-ototto y en el oeste de Florida de 
mayo a julio <Leak, 1977>. 
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abr;l-mayo 1984 

abril-mayo 1984 

• tl.1-2.0' L 

• 2.1-4.0 l 

• 4,1-60 L 

• 6.1-8.0L 

Figura 9.- Distribución 
tª~~§ Y <B> ºª~so~ 
<abril-mayo de 1984> 
Gol.fo de México. 

agosto 1984 

agosto 1984 

• B.1-10.0 L 

910.i-2ao 

y abundancia de <A> Qªcªu~ bleeg§ y/o 
~C~á9á durante las campañas PROGMEX 11 

y PROGMEX 111 <agosto de 1984). Sur del 
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"Cojinúa" 

I Adultos 

I.1 Distribución general 

Se localiza en ambas costas del oceáno Atlántico <Hoese y 
Moore, 1977; Castro-Aguirre, 1978; Nakamura, 1980; Laroche, 
~~el·• 1984>. En el "Atlántico occidental se distribuye desde 
Nueva Escocia <Canadá> hasta Brasil, incluyendo las Bahamas 
<McKenney ftt e!·• 1958; Bchlke y Chaplin, 1968; Hoese y 
Moore, 1977; Berry y Smith-Vaniz, 1978; Johnson, 1978; 
Castro-Aguirre, 1978>. Es abundante en el norte del Golfo de 
México <McKenney, ~~ el•• 1958; Johnscn, 1978; Nakamura, 
1980). 

Se agrupa en bancos, usualmente en la costa <Berry y 
Smith-Vaniz, 1978). 

I.2 Distribución y abundancia en el sur del Golfo de México 

Castro-Aguirre <1978> menciona que es una especie muy 
abundante en el Golfo de México; que ha sido registrada en el 
Carmen, Campeche y en el ríe Tuxpan, Veracruz. También 
Reséndez-Medina <1981> la registra para la Laguna de 
Termines, donde aparentemente es escasa y Sánchez-Gil, gt 
@!· <1981> lo hacen para la Sonda de Campeche. 

I.3 Características diagnósticas 

Costa Atlántica de los Estados Unidos (Johnson, 1978> 

Merísticas: 
D.: VIII+I,22-25 <moda 23>; A.:II+I,19-21; 
c.:8-9+9+8+8-9; P.: 22-24 <moda 22>; v.: I,5; 
Br.: 10-14+23-28; Vértebras: 10+15. 

Morfométricas: 
PC 2.6-3.2 y LC 3.4-5.0 en la LP; DO 3.6-5.6 en la LC. 

Laguna de Términos, Campeche <Re~endez-Medina, 1981) 

Merísticas: 
o.:VIII+I,23-24; A.: II+I, 20; p.: 21; Br.: 11+1+27. 

Morfométricas: 
PC 2.9-3.0 y LC 2.8-3.4 en la LP; DO 4.5-4.6 en la LC. 
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sur del Golfo de México <larvas>, este trabajo 

Mer{sticas: O.: VIII+I,24; A.: Il+I,21 

La unlca diferencia que se observa, es en la longitud de 
la cabeza, que es muy pequeMa en los organismos de la costa 
atlántica de los Estados Unidos en comparación con los de la 
Laguna de Términos. 

II Larvas 

Esta especie fue muy escasa, lo que no permitio 
establecer una secuencia de tallas para su descripcidn, por 
lo que se describieron los organismos a las tallas en las que 
se encentaron cambios sustanciales; siendo el organismo más 
pequetto de 3.1 mm y el más grande de 7.8 mm <Tablas 20 y 
21) 

11.1 Descripción del desarrollo larvario 

Cuerpo profundo. Con 25 vértebras <Montolio, 1976; Fahay, 
1983>. Cresta supraoccipital alta. Espinas preoperculares 
arregladas en dos hileras, las del margen de gran tamatto en 
los primeros estadías. Con espinas postemporales y 
supracleitrales. Pigmentación abundante en los Últimos 
estadios <Lams. 20 y 21). 

Morfología 

En 3.1 mm de LP 

El urostilo ha iniciado su flexión. La profundidad del 
cuerpo, la longitud hocico-ano y a la longitud de la cabeza 
representan el 45.2, 61.3 y 41.9% respectivamente; el 
diámetro del ojo es el 26.9% de la longitud de la cabeza~ 
Presentan una cresta supraoccipital alta. Las espinas 
marginales de gran tamatto en un número de 3+1+1. Con una 
espina supracleitral y otra postemporal. Se observa el 
primordio de las aletas pectorales, el desarrollo de las 
aletas dorsal y anal se ha iniciado, presentando la aleta 
dorsal tres espinas. 

En 3.6 mm de LP 

La profundidad del cuerpo representa el 47.2%, la 
longitud hocico-ano el 61.1%, la longitud de la cabeza el 
41.7% y el diámetro del ojo el 28%. El número de espinas 
preoperculares del margen ha aumentado <4+1+2). La aleta 
dorsal con cinco espinas, la aleta anal con la siguie~'e 
formúla radial II+I,6 y la caudal es 0+4+5+0; se observa el 
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TABLA 20.- Caracteristicas morfometricas <mm> de 
!;ª!:.eO.li S!:.:Xli?Qá 

LONGITUD LONGITUD LON!3ITUD DE PROFUNDIDAD DIAMETRO 

PATRON HOCICO-ANO LA CABEZA DEL CUERPO DEL OJO 

3.1 1.9 1. 3 1. 4 0.35 

3.2 2.0 1. 4 1.5 o.4o 

3.6 2.2 1.5 1. 7 o.42 

3.9 2.5 1. 5 1. 7 o.44 

4.0 2.4 1. 7 1. 7 o.45 

4.3 2.6 1.7 1.9 o.40 

4.0 2.9 1.9 2.2 o.55 

7.B 4.4 :s. 1 3.5 0.90 

TABLA 21.- características merísticas de !;ª1:.ellli S!:.:lc!li?Qá 

LON!31TUD ALETA ALETA ALETA ESPINAS 

PATRON DORSAL ANAL CAUDAL PREOPERCULARES 

<mm> 3+1+2 

3.1 Ill 
3,2 

0+2+2+0 '3+1+2 

3.6 V II+I,6 0+4+5+0 4+1+2 

3.9 VI+I,10 6 0+5+4+0 4+1+2 

4.0 VII+I,10 II+I,7 0+7+0+0 4+1+2 

4.3 VII+I,10 11+1,10 0+0+7+0 4+1+2 

4.0 VIlI+I,17 II+I,11 0+9+0+1 5+1+3 

7.B Vlll+l,24 11+1,21 4+9+0+4 5+1+4 
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Lamina 20.- ~ª~ªº~ ~~~§Qá: <A> 3.1 mm; <B> .3.6 mm; <C> 4.0 mm. 
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Lamina 21.- Gsc~o~ ~c~2g2: <A> 4.B mmJ <B> 7.B mm. 
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primordio de las aletas pélvicas. 

En 4.0 mm de LP 

La profundidad del cuerpo es del 42.5%, la 
hocico-ano del 60'Y., la longitud de la cabeza del 
diámetro del ojo del 26.5%. Las aletas dorsal, anal 
presentan las siguientes formúlas radiales Vll+I,10; 
0+7+8+0, respectivamente. 

En 4.8 mm de LP 

longitud 
42'Y. y el 
y caudal 
II+I,7 y 

El urostilo se encuentra totalmente flexionado. La 
profundidad del cuerpo representa el 45.B'Y., la longitud 
hocico-ano el 60.4%, la longitud de la cabeza el 39.6'Y. y el 
diámetro del ojo el 2B.9'Y.. El número de espinas 
preoperculares ha aumentado (5+1+3) al igual que el de las 
supracleitrales <2> y las postemporales se mantiene en uno. 
La formúla radial de la aleta dorsal es VllI+I,17, la de la 
anal Il+I,11 y la de la caudal 0+9+8+1; se observan 
rudimentos de las aletas pélvicas. 

En 7. B mm de LP 

La profundidad del cuerpo, la longitud hocico-ano, la 
longitud de la cabeza y el diámetro del ojo son el 44.9, 
56.4, 39.7 y 29%, respectivamente. Las espinas preoperculares 
han aumentado a 5+1+4. La cresta supraoccipital ha 
desaparecido. Las aletas dorsal y anal han terminado su 
desarrollo con· formula radial VIII+l,24 para la dorsal y 
II+I,21 para la anal; mi2ntra~ la caudal que tiene como 
formúla 4+9+8+4, no se han terminado de formar los radios 
secundarios. 

Pigmentación 

En 3. 1 mm de LP 

Se observa pigmen~ación peritoneal; línea de melanóforos 
en la base de las· aletas dorsal y anal algunos en la región 
ventrolateral del cuerpo, en la línea media ventral de la 
sinfísis cleitral al ano, en la cabeza, en las mandíbulas, en 
la parte final de algunos pterigóforos anales y en la l:Íne.:;::' 
media lateral del cuerpo. · 

En 4.0 mm de LP 

El número de melanóforos del patrón anterior se 
incrementa, apareciendo además algunos pigmentos en la región 
dorsolateral del cuerpo, sobre la parte lateral del intestino 
y entre las espinas de la aleta anal. 

En 4.8 mm de LP 

Se observa un 
melanóforos, además 

notable incremento en la cantidad de 
de algunos en los rudimentos de las 
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aletas pélvicas. 

En 7.8 mm de LP 

Se ha intensificado aún mas, adicionandose en las 
espinas, en la parte interna de los primeros radios y en los 
pterigóforos de las aletas dorsal y anal; es notoria la falta 
de pigmentación del pedúnculo caudal en todo el desarrollo, 
que es más evidente en las talla mayores debido al gran 
incremento de la pigmentación en todo el cuerpo en contraste 
con la falta total en esta zona. 

El desarrollo larvario de ~ªcªn~ ~~~aQa ha sido descrito 
con anterioridad por McKenney, ~t ªl• (1958> para la costa 
atlántica de los Estados Unidos, oeste de Florida y Mar 
Caribe; por Berry <1959> para el SE de los E.U. y por 
Montolio <1976) para el Golfo de México; las cuales fueron 
comparadas con la descripción realizada en este trabajo, 
observandose en estas que el desarrollo de las aletas, 
pigmentación y proceso de flexión ocurre en tallas más 
pequettas, así como la presencia de espinas supracleitrales y 
postemporales. 

II.2 Distribución y abundancia de larvas 

Esta fué una especie escasa que tuvó una amplia, aunque 
heterogénea, distribución en el área de estudio, siendo más 
frecuente en ~staciones, con profundidades mayores de 40 m, 
incluyendo oceanicas. Las estaciones costeras en que se 
presento es~an ubic~d~s en la angosta plataforma de Veracruz. 
Su presencia se restringió casi únicamente a la campana de 
verano pues en la primavera del mismo atto sólo se capturaron 
cuatro organismos <Fig. 9>. 

Esta distribuci.ón larvaria y su época de captura 
corresponden cercanamente a los antecedentes; así Berry 
(1959> y Johnson <1978) settalan que para la costa este de los 
Estados Unidos el desove ocurre probablemente lejos de la 
costa de abril a septiembre; Leak <1977> indica que han 
colectado larvas de mayo a agosto en la parte externa de la 
plataforma oeste de Florida y Montolio <1976> refiere haber 
encontrado la mayor concentración de larvas en la parte 
central del Golfo de abril a septiembre. 

Tomando en cuenta los antecedentes, puede asumirse que º• 
~C~aQa, tiende a desovar en áreas profundas, al borde de la 
plataforma y oceánicas. Su presencia en aguas costeras 
únicamente en la plataforma de Veracruz, podría explicarse 
como consecuencia de la estrechez de la misma, pudiendo sus 
larvas ser arrastradas de la zona oceánica que esta muy 
próxima. 

Asi mismo la época de desove ocurre principalmente en el 
verano, aunque puede iniciarse en primavera. 
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Nota: organismos menores de 2.5 mm de ~s~eO~ sp. TUeron 
capturados en toda el área de estudio, generalmente en la 
plataforma continental; ocurriendo en las épocas de primavera 
<abril-mayo> y verano <agosto>, con una marcada mayor 
abundancia en esta última. No fue posible establecer una 
secuencia con los organismos descritos para ~- ~C~aez, ni 
tampoco para otras especies de gªcso~. ya que no existen 
descripciones para tallas más pequettas; por tal razón no se 
pudo definir a que especie corresponden. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

De las 13 especies de carángidos registradas en sus 
estados adultos para el sur del Golfo de México por 
Castro-Aguirre <1978), Reséndez-Medina <1970, 1973, 1981) y 
sánchez-Bil, ~i al. <1981> se encontraron representadas en 
sus etapas larvarias a Gbl9C9asram2CYá hbc~áYCYá• Qª-S2Bt€CYá 
BYOStªtYá• ICªSUYCYa l2tbªmi. §€1€0€ á€tªBiOOiá. ~€1€0€ 
QCQ~Oii. §€l2C SCYID€0GBUibªlmYá. ~ªeªº~ biBBQá y/o lªSY§ y 
Gªcªo~ sc~áQa, faltando IcªsbioGtYá iªls9SYá• I· ~ªceliOY§, 
§ftl€0€ ~gmgc, ~€misªCªO~ ªmel~Cb~OSOYá• !;ec~O~ B2Ctbelemªgi Y 
Qli99Blit€á áªYCY§; de esta última se han obten~do previos 
registros de sus larvas para la Laguna de Termines por 
Flores-Coto. y Alvarez-Cadena <1980>, Flores-Coto (1985> y 
Ferreira-González y Acal-Sánchez (1984); los adultos de 
QgsªBt€CYá BYOSt2tYá Y §€1€0€ BCQ~Oii no han sido registrado 
para esta zona, pero en este trabajo sus estadios larvales 
estuvieron presentes. 

De las especies determinadas ~blQCQáSQIDBYCá sbC~áYCYá fué 
la más abundante de todas las especies ocupando el 54.2%, le 
que debe ser reflejo de la condición también abundante de sus 
adultos en la región costera de la Sonda de Campeche 
<Sánchez-Gil, gt ª1., 1981> e incluso en la Laguna de 
Términos <Reséndez-Medina, 1981>. Dentro de les términos de 
abundancia relativa le siguieron R€SªBt€CYá BYOSSªiYá 
(15.8%), !CªSbYCYá l9tbªmi (11.8%), §€1€0€ §€~ªQinni~ (6.1%) 
Y §€l9C SCYID€0QBbtbªlmYa (ó.0%>, cabe settalar que sánchez-Gil 
€t ªl· <1981> encuentran para las comunidades de peces 
demersales adultos de la Sonda de Campeche que T. lªtbªmi fue 
la especie más abundante; GªCªO~ bi.RBQá y/o l9tYa <0.9%>, 
Gªcªo~ &C~aQá <0.7%> y §gl€0€ ece~oii <0.3%> fueron sumamente 
escasas. 

En estudios sobre la distribución y abundancia larvaria 
de carángidos en el norte del Golfo de México, Leak (1977, 
1981> encuentra que las especies más abundantes fueron Q. 
QYOStªtYá• ~- SbC~áYCYá Y !· lªtbªmi; que en otro orden 
corresponden con aquellas que en nuestra área representan más 
del 80%. 

Aprieto <1974> refiere a Q. BYOStªtYa como la especie más 
abundante en el norte Golfo de México, de igual manera la 
registra Montolio <1976> para todo Golfo, lo que cabe 
resaltar en virtud de que fue una de las tres especies más 
abundantes en nuestra área a pesar de que sus adultos no han 
sido registrados. 

La mayor frecuencia y abundancia larvaria de las especies 
registradas ocurrio sobre la plataforma continental, aunque 
en algu.nos casos se capturaron especies en estaciones 
oceánicas, generalmente próximas al talud. A pesar de 
mostrarse como desovantes de aguas ner!tic:as existen algunas 
diferencias entre ellas en cuanto a su distribución general y 
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areas de mayor concentración, as{ por ejemplo: §. 
~CYffi~QQQUtb2lmY§, º" QYO~tªtY§ Y I· lªtbªmi fueron las que 
tuvieron una mayor representación en la plataforma de 
Veracruz, aunque junto con las otras sus núcleos de mayor 
abundancia ocurrieron en la porción oriental. Algunas 
especies como ~- hOC~§YCY§, º· QYU~tªtY§ Y §. a~telll..ooi~ 
tuvieron una marcada tendencia a presentar sus núcleos de 
mayor densidad larvaria en la porción oriental a partir del 
sistema Grijalva-Usumacinta. 

Ninguna de las especies tuvó una distribución 
estrictamente costera sin embargo a ~- ~QC~áYCY& puede 
darsele este carácter, ya que sus núcleos de mayor densidad 
larvaria se encontraron en áreas con profundidades menores de 
40 m, principalmente, frente a la Laguna de Termines, donde 
es considerada como típica del lugar por Flores-Coto y 
Alvarez-Cadena <1980> y Flores-Coto <1985); la~ restantes 
especies en cambio, mostraron su mayor frecuencia y 
abundancia en áreas con profundidades mayores de 40 m, lo que 
corresponde cercanamente a lo registrado para el norte del 
Golfo de México y SE de los Estados Unidos <Aprieto, 1974; 
Berry 1959; Johnson, 1978; Leak, 1977, 1981; Montolio, 1976; 
Wang y Kerneham, 1979>. 

La escasez de larvas de QeCªQ~ hC~fiQá en la zona de 
estudio, cuyos adultos según Castro-Aguirre (1978) son muy 
abundantes, se debe probablemente a la falta de un mayor 
número de estaciones oceánicas ya que los antecedentes 
mencionan que es una especie que desova lejos de la costa 
<Berry, 19591 Leak, 1977; Montolio, 1976; Johnson, 1978). 

La mayor parte de las especies ocurrieron a través del 
ano con las mas ~lt~~ densidades durante la época cálida de 
primavera-verano. ~- ~QC~áYCY§ fue particularmente abundante 
en el verano y Q. QYQ~tªtYa en primavéra. §. QCQ~o.!.~. ~
UlQQQ§ y/o lªt!Já y ~- hC~§Q§ que fueron las más escasas 
ocurrieron únicamente en primavera y verano. 

Icª~bYCY§ lªtbªm1· puede considerarse como una excepción 
ya que su mayor abundancia ocurrió durante el invierno y 
principios de primavera siendo muy escasa a finales de esta y 
en el verano, Leak C1981l refieren esta especie como 
desovante de invierno. 

Puede decirse que la descripción de las etapas larvaria& 
de I· lªibªmi y §. QCQ~Uii es la primera que 5e realiza pues 
aunque existen antecedentes que refieren una futura 
descripción de estas, actualmente no se encuentra en la 
literatura corriente. 

El desarrollo larvario de ~- ~QC~§YCY~ descrito en este 
trabajo permite establecer que organismos menores de ~.5 mm 
descritos como Qªcen~ ~C~áQá por McKenney, @i ~l· C195B> no 
corresponden a esta especie. Esto ayudará a una mejor 
estimación de la abundancia de ambas. 



87 

La descripción y análisis de las etapas larvarias permite 
asumir que el desarrollo de las especies del sur del Golfo de 
México es más rápido que aquellos descritos para organismos 
del norte del Golfo de México y SE de los Estados Unidos. La 
presencia de estructuras tales como espinas supracleitrales, 
postemporales y cresta supraocular que no han sido referidas 
en descripciones previas, permitirá una mejor definición de 
las especies en nuestra área. 

Se registró por primera vez 
del Golfo de México a 
~cYmªmgebtbªlmY§, ~ªcªn~ bi~QQ§ 

en estado larval, para el sur 
Icª~bYCY§ lªtbªmi, §glªc 

y/o lªty2 Y §~l~D~ ~CQ~nii· 
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