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LA TESIS "TAXONOMIA, ECOLOGIA, BIOLOGIA Y ESTRUCTURA 
TROFICA DE LAS POBLACIONES DE POMADASIDOS DE LA LAGUNA DE 
TERMINOS, SUR DEL GOLFO DE MEXICO, (PISCES: POMADASYIDAE)", 
FUE REALIZADA EN EL LABORATORIO DE !CTIOLOGIA Y ECOLOGIA 
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RESUMEN 

L'1s especies <le l;t Pu1nllia l'o1nn<lusvl<l;1c ticttcn ;11npliu <lis
tribuci611 en los maros c~lidos tro~ic:1lcs y stibtropiculcs 
del mundo y, por lo tanto, constituy~n un recurso potencial 
abt1ntlantc con importn11ciu ccol6gicn o ccoi16mica sig11ifica
tiV¡l en lng11nns costeras v estuarios Je ~16xico. l~n la Lngu 
11:1·<lc T6rmi11os cxistc11 scls especies Je cstn f¡?111ilin, 1.c.~ 
Anisotrcmus splcni:ttus, ~\ni5otrcmus \•i1:ginicu~, ~lncr~ 
nurol1neatum, llacmulon bon~tricnse, 1-lacmu!on pllJmlcr1 y 
Orthopr1st.i.:': chrYsOi>tcr::i. S'UUTStr1buclUn y ;t undancia 
cstún altamente corrclacionnUas con aguas de :1.lta transpnrc}.! 
cia, grztn <livcrsiJ:1J <le 1n,1crobcntos )" alta i11fluc11cia mari-
na en áreas protegidas <le llhi:opl1or;1 1n:1nglc y ·r11nlnssia 
tcstu<linum, siendo notorio que la pcrs1stCñcia-dc estas 
snlinlda<lcs es un f:1ctor <lctarml11n11tc p:1rn s11 llistribuciSn 
en la laguna, <lefin.i.dns en el subsistema ecológico del lit~ 
rnl intc1·no de la Isla del Carmen. Lns cspccl~s mc·jor roprc 
sentadas en nbundnncin numérica son en orden de impOrtancin~:
Orthoeristis chrvsoptcra, llncmulon plumieri ,Y IJ_~:_c_!~ilon 
bonnr1cnsc; las dos primc1·ns destacan con 1nus el 70~c las 
capturas totales y dominan en biomnsa; además son un recurso 
ccon61nico local. 131 estudio general de la biología y ecolo
gía de las poblaciones de pomad6sidos se inici3 con 11na sin
tcsis taxon~mica. Se elabora 11na iliag11osls para la familia, 
así como u11a clave ilttstraJu para dcter111i11t1r tnxon61nica1nonte 
géneros y especies, proponiendo c.:t.rHctercs diagnósticos so-
bre la base de una rcvisi6n de rangos mcr.ísticos, ü1ni:fomútri 
cos y coloraci6n. Los patro11cs cc~l6gicos que controla11 a -
las poblacio11cs 011 edad, talla )" madurez gonátllcn son 
principalmente, la 6poco del ano, la localidad dentro <lcl 
sistema y la disponibilidad del alimento, prescntfinclosc tlivcr 
sos patrones do frecuencia y utili~ación de la laguna. Cinco 
especies se comportan como visista11tcs cíclicos o estacionales: 
Orthoi:iristis chrpopter!'_, ~lncmulon plumi_cri, llaer~'?..!! 
O'iJñar1cnse:, J-lacmulon aurolinl'atum Y _.\nisotrcmus v1rg.lnicus, 
las cuales ut1 lizan ·1a 1-agunaComÓ ?trc~t de criañ"Za-;-:tllm•~nta
ci6n y protccci6n. J\nisotrcmus splcn] a tus es una especie oca 
sional que utjliza cl?trcti p~ protc,gcrsc y/o alimentarse. -
La mayor a!Junda11ci:1 11um6ric;1 <le 1¡15 poblaciones se prcsc11tan 
011 la époc¡1 de scc¡1s, rcprcsc11t:1<las 11rincipaln1e11tc por i11di
viduos <le t:tlla pcqt1efir1 e i11maduras sex11almcntc con poca 
1·cprcsc11t:ttivi<lutl de i11<lividuos adultos y niadltros a lo largo 
Jcl 3fio. 11rescnt:1n patrones cstacion:t].cs <le aigr11ci611 h¡1cia 
1:1 SonJ:1 Je Cnmpccl1c 1·cl;1cio11:1dos con c~;t1·n~cgj~1s rc11roducti 
vas. Las seis especies son carnívora!.;, consumitioras de scgÜn
tlo orden; el cspcct1·0 tr6fico <lu 1:1s especies es amplio y 
diverso, su alimcntaci6n e~;ta con~t.ituid~1 Jl1Jr decfipn-
dos, po1iq11etos, equinodermos, anfípodos, tni1aidúceos, copépo~ 
Jos y molusco~;. Presentan v;:riaeionr:s all1ncntic.ias cuali y 
cu:1ntit:1tivas ll~!p•.·ndie11do del tlc.sarrollo (,ntogénico de 
los inLliVil111os, ia ~~poca del .Jf10 y 1~: di::po11iliilid:1d del ali
mento. L:1 importaJlcia bi.ológic:1, ccológic•I y et·onúmica de 
~~-thol~~l:~~- is ~.!.1.1::: .. :~P .. ~_cr;~, .l,!_~1~-;~1-~l.'.?_!! ~1_1~.~:~·JJ..f!·:;_:1 tt._:!~1, !.L::~)_f~l_!.l.1~!!_ 
!iEJ.!.;.!2:..!_~_1].~.~ y !!~~-'.~-~! l~.L1~~! .. '....c_!:_i_ ,jett· rr1i11;1 c¡ue ~;c.:1 I! e~; tl1'.lj ntl[l!i 
de m~1ncr:i p:1rti.ct1lar en el r111:uro. 



1 NTRODUCCI ON .. ·. 

--,_ - .. 
Actualmente· las_ investigaéioncs'.orfolltada's · .. ·hacia el cono-

c imien tº .. •.ª~····\~ .. •···~;.~.}~f:~·~~f,~~t~~~~:~{~~'.tí~·til~~··•·.de ·.~léxico se con-
s idcran priOritní'ias.;'.cit.jiil¿r~C:siirrp.flo .s.ocio-econ6mico del 

: ·;. _' -' \. -' :"_:::¿ \~;!~.;-~:;:;':¿¡;_¡)-~-~~ :~¡:f /~'1:_:;:'~:;:~;?-,~'g;';:!~:t_~;~;;:.~f~;-~:-/~:;~~ .. :;_ :{;_:.: ··.~~ :;': .l_> ' . 
país, puesto :•qúiú>,ccinitituyen .. ·irnpohrintes tí reas de pru-

. -,: .·:_ --_,-:-::: -_ ~1·_:·, ~·: ;.)::~:·/i·s~-\_,_~.:~ :_i·;,~~.~:,:;-i~Jr7i,~--_::_,.~·~:,'.-_;_~:_:- :-,_~'.-~.- · ::- -· · ·:, · · 
ducci6n dé.,:alimcnt'ói:;'\cri'érgía, i;écursos no renovables, 

'. - .'.._ ... :.:--;·:,_,;·;.,. ·,:~~\f:~:';~~;/-1~ ~~i::;y. ; .. y: ;/1'-'{;.•:.: ;~-- __ ·-_:i:'· . 

dosarrono·.; indiistriril·.f·urbnno, entre otros. 
. ' .. ,,,-···"_,'.';'"'' 

En el sur d~1·G~~fo de N6xico estudios recientes sobre 

ecología de sistemas y evaluaci6n de sus recursos han def.!, 

nido que la regi6n de ln Laguna de Términos, es ainbiental

mente complejo, de alta productividad y con diversas fron

teras naturales lo que permite definir a la regi6n como un 

sistema ecol6gico "tipo" a nivel mundial (Y1Ífiez-Arancibia 

l' Day, 1982; Yáfiez-J\rancibia et~·, 1983). Fundamental

mente los avances <le estas investigaciones han definido 

que los procesos físicos controlan la ecología de los 

sistemas y consecuentemente los procesos biol6gicos de los 

recursos pesqueros. 

l:n estas .invcstigacionc5 los estudios ictiofaunísticos han 

1·cprcscnt:1<lo uno de los objetivos básicos en el conoci1nic~ 

to del potencial <le los recursos pesqueros de la Laguna de 
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Términos estableciendo la 'importancia de los sistemas, 

laguna1·~s-estúarinos com~ áreas utilii~das parn protecci6n, 
. - -, ,- . '' . 

crianza, ~linie1{1:aci6n' y.róiiroducci6n de una grnn varieclnd 
. . '_.. ·,-·. ·-·''".,:··-- -.· :·:-·_-:·-.·· .,.,_ .. 

... '_,,·:, 
<le peces,' , ' 

',_ -:-.;-:\.:_;::.- ·.;_:"...:: - ; 

~- :·· '. _-"'<·1.~ _.-'_<::-~~~;:]:'>/b~-~-~:~:~:-.-_·. <-- . _ _. 
Los cistu<lio~,;~~}cifü!'os':,is,ob1'e' la comprens i6n ecol6gica de 

la Laguna de';.fé~~lI~~~fJ{ari: c¿tÍiblecido que existen poblaci_<:>. 
;: .

0 ··<- 7:- ,;~-':".oc;·.·i::''-'-~ .. ,_,, __ --,.-•·,_.r:;~'..'~\;:-:·- - - .- · ,- -

, ncs dominnritri~dc)pBco~:que destacan como componentes im-
- .. _·-.::: ·.·.:·,-:,';,y,.-.-._-;::-,:_.-,-,,·;·.:::.: ····-- -

po{·tantcs'de' la~ '~a;nuriid~dos por su distribuci6n en el ceo 

sis, tema, su' abdndancia numérica (ind . m -Z) y biomasa -
, e 2 , 

(g ~ m ), su frecuencia y potencialidad como recurso. 

Con estas características, las especies <le la familia 

Poma<lasyitlac corresponden n un grupo de peces diverso, cu

yas estrategias biol6gicas y ecol6gicas reflejan gran 

capacidad de a<laptaci6n <le sus especies para utilizar el 

ecosistema en una programaci6n especial y temporal durante 

el desarrollo <le sus ciclos de vida. Sus especies migrat_<:>. 

rias prcsc11tan diversos patrones tlc frecuencia y reclt1ta-

111:icnto comportúndose como ciclicns o estacionales contribu 

yc11do slgniflc:1tivan1cntc en el Lulancc c11erg6tico del eco-

sistema. Al mismo tiempo, las relaciones biol6gicas do 

i11torncci6n entre el sistc1na l:1guna-cstu:1rino y la plata-

forma mnrjnn adyacente de acuerdo a los patrones de recluta 
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' . . . . : . 

miento, migraci6n y réproclucci6n de estas· .. especies son. 

importantes por,,s~, ynp~Í· .en ln}~~ort~í:i6ny exporta

ci6n d~ · onórgíil 'ctb 'bs1:cís :eco~istenms. ''Lo anterior, hn si

do· enfntizad~:¿1í.'i~~)ti:;~brijos de YáÍicz-Ai·ancibia y Nugcnt 

cl911r.· nt¿v~·~~~~¿;..y.~áficz~Arnncibin (1979), níaz-Ruiz 
'" ~ ' 

~t nl. .(.1982);-.Yáñez~Arnndbia et al. (1985n). Además, por 

. ser ~na :rumlliatípica dcnierso-pelágica contribu)'e nltnme!! 

te a ln diversidad y abundancia de ln Sonda de Campeche 

(YiÍñez-Arancibia y Sánchez-Gil 1986, YlÍñez et !!.!.·, 1985b), 

dsí como tambi6n en ln estructura y funci6n de los fondos 

rocosos en áreas de arrecifes coralinos (Collctte )' Enrlc 

1972, McFarlnnd 1980, McFarland et nl., 1985, Munro 1983, 

Munro )' Killinms 1985). 

La importa11cia de los pomaJ&sidos como recurso ccon6mico 

potencial para el hombre y cnerg6tico para el ecosistema, 

l1a determinado que se requieren conocimientos precisos so~ 

bre aspectos t:1xon6mlcos, biol6gicos, ccol6gicos y amblen-

tales 011 cspnclo y tic1npo Je ma11cra sistcm6tizada pl1ra la 

i<lcntificnci6n, cva1uaci6n y manejo <le estos peces en el 

ecosistema. 
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!;os estudios específicos sobre la Familiá Po1~ndns'yidne' d~ 

ln Lngunn do Términos, hnn permitido e's~n1'1'dcq~'. un pnno1·~
ma preliminnr sobre la tnxonomía; biología y ecología de 

las especies d~ esta familia (Díaz-Ruiz ',et al.,, 1982); por 
·- -.· .. ,, ·,. . . ·--

lo que resulta ,i;nportnnte, precisar el estatus taxon6mico 
. .. '' .. 

de lns e~peci~s Oen,tender y describir los patrones de 

utiliznci6d'dc,la'lagu~a, así como, sus ciclos da vida. 

Estas investigaciones preliminares abren una nueva perspec-
' ' ' 

tiva y ~ecesidnd de estudios integrativos sobre aspectos 

bio-ecol6gicos como ha sido seftalado en diversos trabajos 

nacionales e internacionales. Esto debe ser analizado 

considerando estudios específicos tales como, análisis de 

frecuencia de tallas, crecimiento, edad, nlimcntnci6n, 

relaciones tr6ficns, n1a<luraci6n, rcpro<lucci6n, reclutamic~ 

to, migraciones, así como, ln cunntificaci6n del potencial 

real y manejo del recurso. 

El anüisis de los procesos bfol6gicos y ecol6gicos permit_! 

r6 interpretar con mayor prccisi6n lns diferentes estrate

gias blol6gicns y ccol6gici1s de las especies i11volucrudas 

:1Japt:1<las a la <lin6micn ambic11tal <lcl ~rea, como también, 

características particulares de alimcntaci6n, relaciones 

tr6fic¡1s, crcci.1nicnto, ma<lt1re:, pntroncs de <listri11ucl6n y 

¡1bt111<l:1nci:1, rc1:1cl_ones ecol6gic:1s y st1 p:1pcl en ln ustruc-
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tura y funci6n de lns coniu.nidadCs de peces de la J,nguna de . - ·- ' -.·.--· ·.:. 

Términos. . Asimismo, loS .ós.1:udios· siste'máticos de integra-
- . ' - . 

ci6n se rcquie'r~n pnra' la identificnci6n, cvalunci6n y · 

mnnej o de estos recurs.os nÚmé;1ticios del sur del Golfo de 

México. 
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. ANTECEDENTES 
. . : ' . 

Los estudios spbre taxcmo~Ía, biÓlogÍn ,:bcóiogín y. evalun

ci6n de los rocu1·~'df i~{f~.rilG~f~'ff2o·~.e¿'61 sur del Golfo 

de M6xico ,so lrnn i_n_~;'.¡f~,í~'~icci~{c~,;:ihf:ii.~i~tente en los Úl • 

timos ai\os i · Esfas'•investig:iciones :11ari abarcado diversos 
,--.;.··. --.•.';-,-·,,.. __ . 

aspectos a1;al:lztli;do in'cÓÍnP.1efi.dad de los pl"ocesos bi.ol6gl 

cosen base a las.interacciones entre la estructura y fun

ci6n de· las comunidades de peces y la din6mica ambiental 

que controlan su diversidatl, distribuci6n y abundancia en 

sistemas lagunnres-estuarinos de la Laguna de Términos y 

plet:iformn continental adyacente. Los trabajos m6s 

trasccdcntcs son lns contribuciones tlc·Bravo-N6ficz y 

YiÍiicz-Arancibia (1979), ,\mczcua Linares y Yáñcz-Aruncibia 

(1980), Sánchez-Gil et al. (1981), Vargas Olal<lonado et al. 

(1981), Yáncz-Arancibin (1985), Yái\ez-Ar:1ncibia y 

Doy (1982), Y6i\ez-Arancibia y Lnra-Domíngue: (1983), Yfii\ez-

Arancib.in et .:0..· (1980, 1981, 1932, 1983, 19SSa), Alvarez 

Gui.l 16n et al. (1985), Rodríguez Capotillo et ni. (198'1), 

Sober6n Ch6vcz et al. (1986). 

Actu¡1lmc11tc se cncucntr;111 en desarrollo invcstlgncioncs 

orlc11tu<l:1s 11nci:1 el ¡1n6li.sis bio-cco16gico de especies y 

famj_l ia!; de peces que hahi tan la I.aeuna de Términos y áreas 
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n<lyu~cntcs, Por_s11s 2aructcr{siicns.~col~~icas, ~alcs -~o-

1110 distribuc16n; ~bundnncin y fre_cucncia ·.pueden consid~ 

rnrse· dcími1lantcs. Aires~ccto la:1{te'-t'atura ~uestra impo_! 

tan tes.avnncris Ycoino'efe1nplosc~táll los tr~baj os de 

Y (i ñe z·T~~-f~:~~¡f~:~t~~,t:~$R~.:;ti~,~~~"~I7cüi,~5,;;·~-ª ra - Dom1ngue z 

et al; .(1981),.(.Agüfi'í'.ii.•Le6n:/ót\:aL•.(19.82); Dínz-Ruiz et al. 
-::-~ ,,_~.-i > .. ·. -:.-::\-,·,:_~'~i~-;;/J;_?.//c4~::;};1'.~, ~:7~~,:-~,:\ ~,":·:,:-~~--;:,~:.·,~:<¿t/; .. :;n'.,~,::,:_:_i ::-._ :"_-.:, -:> · __ : ·, · - -
(1982),•''MnllardiColmenci·o'?cit(nLC(1982), Chavnnce et nl . 

. . · (1984, .i'~;¿j;''(1~llÍ~~~'CtJ'¿;· /t~'i~;~~A~·ancibin ( 1986 ~ Caso 

Chávez et al. (19s¿;, ; 

Sobre la familia Pomadasyidae, los estudios ccol6gicos y 

bio16gicos específicos realizados a la fecha en las costas 

de M6xico siguen siendo escasos, n6n cuando existe u11 

apreciable avance (Yáñez-Arancibia 1978, Díaz-Ruiz et al., 

1982, Yáficz-Arnncibin et al., 198Sa, 1986). Por lo mismo se 

desconocen aspectos bio-ecol6gicos de aquellas especies 

que tienen importancia como recurso potencial alimenticio 

y/o ecol6gico en particular. En la Laguna Je Términos se 

11nn rcgistr:1<lo seis especies, i.e. Anisotrcmus splcniatus 

(l'oey), J\nisotrcmus yirg}nicus (Linnacus), llacmulon 

nurolinea tum Cuv icr, llacmulon hon~1 r icnsc Cuvicr y 

Valencienncs, llaemulon E_lumi.eri (Lac6pedc) y Orthopristis 

~hrysopte1·a Girarcl. Por número, h.iomasa y distribuci6n, 
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. . 

Orthopristis chrysoptora y llacmulon plu;ni~l'i s.~n las ospo-. 

cies niejor representadas on· tn. laguna·, .a _su:vez .son un· re

cm·so ecori6micb 'local (DÍ:tz-Ruiz e't al.,>Úl8Í); En la Son 
...... , --... 

du do Campeche (\d~<1conte a la lngunn, udemús de estas es

pecies se' cncuontrn!; otros p~madúsi.dos, i. e. Conodon 

nobilis (Lillnneus), Hnc1nulon boschmae (~Íetzclaar), Haemulon 

striatum (Linnacus), lfacmulon stcindachneri (Jordnn y 

Gilbert) y Pomadasys crocro (Cuvicr), los cuales han sido 

señalados en diversos trabajos como componentes importan

tes de las comunidades ictiofaunísticas por su distribu

ci6n y abundancia en las zonas costeras del Golfo de M6xi-

coy del Caribe ~lcxicuno, así como tamhi6n, las especies 

analizadas en este estudio Y6ficz-Arancibin y s6nchcz-Gil 

(1986), Yáfiez-Arancibia et al. (1985b,c), Rodríguez Capotillo 

et ~· (1987). 

A su vez se considera r¡ue los siguientes trabajos son refc-

rcncias complcmcntnrins afines por regiones y/o especies 

<le pomaddsidos que han abordado diversos aspectos de su 

taxonomía, biología, ccologia y comportnn1icnto: 

Courtenay (1961 y 1965) hace una revisi6n dul estatus taxo-

n6mico <lcl género llacmulon Cuvicr 1 modifican<lo notablemente 

la revlsi6n hecha por Arnov (1952). Sobre este aspecto, 
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Konchina (1976) revisa_ y "analiza la ta~onom~a hec)rn paru 

especies de estu fulrlilÚtde'-peccs parn regiones del Atlán-. . ,. -- . -·-- --· '' -. 

tico, Pa~ífi~o; Ó Índo Pacífico. 
' -.. ,· .. · ·, ',· . ' . 

. . . -,-. - ' --_ -- ~- ; ::- - . ' - --' . .- ' - . . 
Estudio's ·~obrecdéscripci6n y desarrollo do huevos, lnrvus 

y juveniles 'de· llaemulon plumieri, Parapristipomu humilc 

(Dowdich), Anisotremus vir~inicus y Parapristipoma 

trilineatum (Thunberg) han sido estudiados por Saksena y 

Richards (1975), Podosinnikov (1977), Kashiwagi et al. 

(1984), Potthoff et al. (1984) respectivamente. 

Sobre crecimiento, edad, fcc11ndidad, desov~ reproducci6n y 

ciclos de vidu han sido realizados por Nanooch (1976) 

en llnemulon plumier! y llaemulon aurolincntum, Barro 

(1979) en Drachydeuterus auritus (Vulcncicnnes), Wallacc y 

Schleycr (1979) en Pomadasvs commersonni Loc6pede, Brothers 

y NcFarland (1981) en Haemulon flavolineatum (Desmarest), 

Suzuki 9.l al. (1983) en llapnlogenys ~nntus (f:ydocex y 

Souleyet). 

Sobre aspectos de alimentnci6n y h&bitos alimenticios de 

varias especies <le los géneros J\nisotrcmus, IJncmulon y 

Orthopristis Jwn sido estudiados por ltandnll (1967), Carr 

y Adams (1973), G6mez et .'!..!_. (1981), Sierra (1983), !lobblee 



y Zieman (1984), Sedber~·y. (1985), Y(tfiez-Arancibio. ~ :.tl. 

(1986), en las lagunas costof:i .. s y .estun1·ios del Golfo do 
,: - º- ._' - -. • -· - • ' 

M6xico y ~iai Caribe~.·• A su vez, · Kiínu1·a . (l.~81) estudió los 

mismos ~spcctCJS en Parapristipoma ·trÚ:Ín~~~;;I~ (Thunberg) 
. . . 

en aguas costerns·de Jap6n. 

11. 

Aspectos parciales sobre el hábitat, distribuci6n, abunda!!; 

cia y conducta, nsí como algunos aspectos biológicos de 

pomadás idos, han sido rea lizndos por Springcr y Woodburn 

(1960), Cummings ~ al. (1966), Randall (1968), Billin;¡s y 

Munro (1974), Gaut y Munro (1974), Motchck y Silva Lec 

(1975), Konchina (1977), Da rey (1983a, b). 

Sobre patrones de migraci6n y reclutamiento han sido estu

diados en diversas especies de pomaddsidos, poro principal

mente en llnemulon flavo linea tum y llaemulon plumieri en 

arrecifes coralinos y {Lrcns tlc pastos marinos del ~lar Cnri-

be por McLcan y llerrnkind (1971), Ogden (1977), Ogden y 

Ehrlich (1977), McFnTlanu (1980), llelfman et al. (1982), 

Quinn y Ogden (1984), McFarland et al. (1985). 

Otro tipo de estudios en rclaci6n a pomaudsidos son los 

rcnlizados por llcmvcnuti Azcvedo (1978) y Curnciro Ximcnez 

y Fcrreira (1985) sobre relaciones morfom6trlcns y mcrlsti 
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c;as y varias especies de las. costas de Brasil y L6pez (1981) 
, .. ,.-

t'n especies de· in's costils del PnC::ífico' de Am6i;ica Ccntrnl. 
'·., -. -.· .. -.. ''·<'.-.·; ·:>~ .. . )'. - 1 

Sobre •. · a~pec tos ñ;o~f~'ii~i016f i¡:o~ ;'y bl~q11Íini,~os··de pomad(is i. -

dos·,·. ca~e···~i.~~fü;[c;;r~l~hI~;.~!J,t11~\t.~?''.?}º_'i1~~~~~ri.· et !!_!. 
( 198 2) , : Bus tnmentc:•. (1983)'}·:(rntrc;,ót ros\'• · · · 

. - '_1_ .;,: --: .. , ;, ,_,-/,:;·_,:;-e-,,,'._;:<.:,;:::-:: .,;:::·,._, "->-'·~·-< (i-:_:;;.:·> ;~'!'"'·. -.. ·. -, ,. : . 
:·:-:.,.·- -~--~-!-~'. -··,,:-,; -t:-»;: -~·'' :~ .-·.-.---~-< ,. 

Finnlmente;/sehai;<c:.)nside1·ndo :1as :acciones tomadas en 

.reunio~ci{}~{~1·~dli~~~Í~~ ~01·'i'{~ó~is i6n Ocennográ f ica 

Intergub~:mniiíeritnl (COI-UNESCO) y la FAO sobre la necesidad 

Je re_iilfznr invCstigacioncs prioritarias compa1·ntivns tanto 

en las costas.dri-~16xico como en otros países de la banda 

tropical, seftalando que se requieren estudios sistemáticos 

de procesos biol6gicos, ecol6gicos y físicoambientnles en 

escalas de tiempo y espacio p11ra la i<lcntlficacidn, evalua-

ci6n y manejo de los recursos pesqueros (!OC-FAO-OSRL, 

1984, 1985 y 1986). 

El análisis Uc estos antcccUcntcs determina la itnportancia 

biol6gica, cco16gica y ccon6mica de la Familia Pomndasyidac 

en ccosistcma5 costeros, representando un mnrco de rcfcrcn

ci:t para <lisct1tir los objetivos aquí planteados. 



OBJETIVOS 

Lns especies de ln Fi1múfo P~n1nu:lsyldaci ·. tienen ·gran. im

portancin . ecol6gicll y ~·~·~~6~id~ y{/ de. acuerdo. a· 1a intro-

ducci6n y a lós nntc~~<l'crit~s : cics~ri tos, permiten plan ten r 
. . . ·: ,_.--:_·_ -:-:>-·:::,::<,.',.'·'.-:_:'\ .. :··' _-.·,, 
objetivos quo •a ·continu(lcion. se puntualizan: co11. los 

. - .- _.,,_.., _, .. -. 

l. - Elaborar diagnosis taxon6micas para la familia y 

las especies, estructurando una clave descripti

va e ilustrada pnrn su idcntificnci6n. 

2.- Caracterizar los patrones de distribuci6n, abun-

13. 

dat1ciu y frccuc11cin de las especies, de acuerdo a 

las 6pocas clim6ticas <lcfi11ldas para el área y a 

las cnractcrlsticas de los h4bitnts del ecosiste-

ma. 

3.- Aplicar modelos Je rcgrcsi6n li11c:1l p~ra ca<ln 

especie :1n¡1llzan<lo la rclaci6n pcso-longi-

tutl considcran<lo, n<lcnuís, la <ljstribttci6n <le 

frcct1c11ciu Je t;1ll;1s en l;ts 6i1tJc;1s clim~ticas 

prcvalcc"icntcs. 
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4. - Analiznr nspoctos de mndur.ez gonádicn y distribu

ci6n de fases se~unles para conocer probables 

áreas de crianza y reproduc<!i6n. 

5. - Determina'r el.~spcctr() tr6fico de las especies so

bre la bnse .. dc s'u n°limentaci6n y hábitos nliment_!. 

cios y discu.tir. cuantitativamente su ecología 

t ro fod inámica. 

6.- Establecer el comportamiento de las especies y el 

· pntr6n de utilizaci6n de la Laguna como &reas de 

crianza, así corno, establecer preliminarmente el 

papel ecol6gico de lns especies en la estructura 

y funci6n de lns comunidades de peces del dren. 

7. - Integrar esta informaci6n para establecer un mar

co de referencia que permita detectar y reorientar 

investigaciones futuras, sttgcrir rccomcn<lacioncs y 

contribuir a la evaluaci6n, manejo y protecci6n de 

estos recursos alimenticios del sur del Golfo de 

f'.16xico, 
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AREA DE ESTUD 1 O 

r.a Laguna de 'f6rminos se localiza en In zona cost'ern del 

Estado de Campeche, en el sur del.poHo dc)t6id.co (Fig. 1). 

Es una laguna somera. y amplio.• c~A,piofolldid~des promedio de 
' ' . - ., ,- . ' ·:~:- -·-- -~- ,.-·- ,~, --· 

3. s m y 2 ,soo km2 de súpcfficie . Ti~ne ~Ómunicaci6n con el 

Golfo de M6xico n. trav6s \le ~os. bocas localizadas en los 

extremos de ln Isla del Carmen. Esta es una isla de barre-

ra arenosa calcárea, la cual separa a la laguna del ma1· 

abierto. Existe un fuerte flujo de agua hacia el oeste 

causado por las marcas, los vientos predominantes del este, 

In corriente litoral y ln descarga de los ríos, provocando 

un flujo neto de entrada de agua por In Boca de Puerto Real 

y un flujo neto do salida por la Boca del Carmen (Fig. 1). 

Las marcas son semidiurnas con un promedio anual de 0.48 m. 

El clima es tropical h(imedo con tres 6pocas climático

meteoro16gicns marcadas: a) 6poca de secas de febrero ama 

yo, b) 6poca de lluvias de junio a octubre y c) 6poca de 

11 nortcs 11 de octubre-noviembre a febrero. 

Existen <los sistemas distintos de vientos: durante los meses 

de octubre a febrero los vientos son del noroeste y el resto 

Jcl afio prc<lomina11n sistema <le brisa con vientos del nor-

noroeste y este-sureste. 
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. . . :, ·.· ' 

La Laguna de T61·1~i~os por en2on,Ú;o.rsc en la zona tropical, 
. ' . . .. - ' •'.'- .. ,. 

luz, . Debido ¿f~ri1:~6JÚ,4¿,;2il'.~u'inci6n. de las aguas 

se p~~s'e~t~~fJ-;~g~~~~~~~~C~c~~~ermanentes de salinidad, 

tran'sparcnciaf'iti'~cis''de s~dimentos' niveles de nutrientes; 

asociaci~nes ele ¿raminíferos y macrobentos' y migraciones 

de peces y camarones. Esto origina la existencia de diver

sos habitats estuarinos bien definidos: 1) Boca de Puerto 

Real, 2) Lito~al Interno de la Isla del Carmen, 3) Cuenca 

Central Oligohalina, 4) Sistemas Fluvio-Lagunares y 5) Boca 

del Carmen. La Tabla 1 y Figura 1 muestran las caracterís

ticas físico-ambientales más sobresalientes de los subsist~ 

mas o habitnts ecol6gicos del sistema lagunar-estuarino de 

T6rminos. 

El rango de precipitaci6n anual es de 1,100 a 2,000 mm y la 

descarga fluvial en la laguna refleja la precipitaci6n como 

lo indica el patr6n de descarga anual para .los Ríos Candel~ 

ria y Usumacinta (Fig. 1). El promedio total de descarga 

es estimado en 1 x 106 m3/uno. La m&ximu descarga de los 

ríos es en octubre, donde la parte suroeste de la laguna 

recibe m6s del soi del suministro de agua dulce. 
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La producci6n de fitoplancton, ni velos de cloroíÚa 

( - s. mg/m3 .CL a)y Jefolfa¿i6'1; ~~l mangl~r>es. m~)'C!r en 

áreas .de. i~fl,~;<¿if\ff~~~;a~l~'~j~~i.fü'~,~~.i~{9,~,~~0·~~;+'~,s/;,.··.·i·~.d.ica~· 
do UJia pioducci6ri ncta:por.;;sóbrc's'tituráci,6nrdo~ioxígcno y. ni-

·.ve les.· al ~~·s ... ~·e:.~5~·~~r.~·:.:~t~;í~~~~1~J~i~lf ;~í~~:~;~~\c\'ri\~unns 
áreas. durant~ ·esta. époc·a>.;;• La~:productiv•1dad' de·.•Thalassia 

:- .... ,. -· -· -_ --_ -'. __ ._· .. __ :_·_,_·, ~ --~"~' ', ~--~'-~:t\t'~<::f:\;.:_-::7·.::':·_i, ~'.~;//'-~!/'.' .. ::-::! ___ ~·::·-:: -: 
testudinum. es al fo durante• 1a 'épocti·'-dé'•'s-écas en aguas de 

'._ ', - ... : '-·,,· -.- -·-·.· 

alta salinidad y transp'árenci.i,> 

El patr6n de circulaci6n, el flujo de los ríos y la biolo

gía del complejo lagunar-estuarino determinan la química de 

los nutrientes en la laguna. Así, la salinidad y el aporte 

fluvial son los principales factores que controlan el f6sfo

ro y las formas oxidadas del nitr6geno inorgánico durante la 

estaci6n lluviosa. Mientras que, durante la 6poca de secas 

la concentraci6n de compuestos inorgánicos parece estar 

correlacionada con las condiciones locales, como la turbi

dez, tipo de sedimentos, la tasa reductora y la actividad 

biol6gica. 

Los sedimentos que predominan en los distintos subsistemas 

de la laguna son los limos y arcillas, pero en el litoral 

interno de la Isla del Carmen y Boca de Puerto Real (Grupo I), 

existen arenas de transici6n co11 altos porcentajes de CnC03 
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(~O a 70 %) y alto contoni.<.lo org~nico. La yegctl}ci~n circun. 

·dante en la .rcgi~n.;e;·f.4'.{Xtt~Bjff':~:~/~$.~P!%J~~Zf2'.~~.~x.;mn~gla res·· 
bien de.sarrolla.dos\y,)adnptndo':S:in·:aguás':¡matim1s:; .:s'nl.obres. y 

du 
1
•cc º~ ~~8~11~!,l~t~&~~,~tf ~J.f~~j~t1~~ti·~~f~tWÍJ;11{ii~:0i·v:{,~i ;\· . 

Poblaciones b6n1:~~'!:s}id,~.~!n~:~:ii'S(i,~,§JdX§:s.tri~g~n a l.os difcren-
-, ·: .- ---·-' : t -~:<':;.::'-;:::-¡.t;/;~~:·>:;:;_,~'.f!.::jf~_~:~i2lf'/~;;;1~~1!{/tf(;_¡{~ifSfi~r~'t'-~-\:.' ":":·:/, ,._-_.,' 

tes subsi:S'temas ·ecol6gicos:'de'¡"dalilágim>hy'''estún controla-

das en su diver~~dacl
0

; :b~h~ri~b'¡~~' por· la sal¡nidad, el 

aporte fluvial, la turbidez, y el tipo de sedimentos. De 

igual manera, las poblaciones ncct6nicas presentan alta 

relaci6n con los distintos habitatsdel sistema estructurán-

dose comunidades de gron complejidad en diversidad, distrib~ 

ci6n, abundancia, tramas tr6ficas, estrategias biol6gicos y 

patrones de migraci6n. vinculadas con la Sonda de Campeche. 

Amplios detalles descriptivos de las características ap1bic)! 

tales de lo Laguna de Términos, se encuentran en Phlegcr y 

Ayala-Castnñares (1971), Gicrloff-Emdcn (1977), Vázquez

Botello (1978), Yáñcz~Aroncihia et al. (1980), Mancilla y Vargas ,--
(1980), Grahom et al. (1981), Vargas Mal<lona<lo et al. (1981), 

Yáñez-Arnncibia y Doy (1982), Ydñez-Arancibia y Lara-

Domfoguez (1983), Yáñez-Arancibia et al. (1982, 1983, 19S5a). 



TABLA 1 

CARACTERISTICAS DE LOS SUBSISID"5 ECXJLOGIOOS DE LA u.G.JNA DE TEO-!INOS 

Silli.'tidad Anual Tr.msparc.ncia Influencia de Agua 
Subsistema :X 

Cv ' 
-. X > Cv \ Mar 

l. Boca de Puerto Real 

lntc•ior de la Isla •• del Qin:cn Z9 22 so 4Z • 

JI. OJcnca Central 25 22 43 49 3+ 

III. Sistc..'1.'.lS Fluvio-Lagunares: 
Oriente (III.l) 23 Z3 45 43 2• 

Occidente (Ill.2) 20 36 29 47 1• 

-- nr. Boca del canncn 25 29 24 36 3• 

i" • &ledia, CV •coeficiente de vari.ici6n, 1+ al 4 ... • 1:.'.lgni.tud de la influencia 
(Tccada. de Yánez.-Arancibia et al •• 1985?) 

Dulce 

¡• 

2• 

4• 

4• 

3• 

Observaciones 

Zona de r.-.'ÚÍll'.J influencia marina. Relacionada al Gru;io Il 
en [-poca de secas. 
Arena limo-arcilla de transici6n con variables por:.entajes 
de CnCD3 (de 30 a 70\) • 
Vcgctaci6n de r.acroalgas. pastos mrir.os y orillas de ::a::-
glarcs. • 

Zona de transici6n. Relacionada al Gn:po l en época de se
c.:is )" al Grupo 111 en lluvias y r.ortcs. 
Arena fina limo arcillosa de 30 a 40\ de earo3• 
Vcgctació~ de rr.::icroalgJ.s. 

Zona de r. .. 1r·or influencia de los r!os: 
F.n época d'::! secas se relaciona con el Grupo II. 
Limo arcilloso y arena fin:i <le 20 a 30\ de CaC03 
Vcgctaci6n de pastos i:iarinos, m.1croalgas y orillas de r..i..,
glares. Arrecifes de osti6n. 

[.~ época <le sec=5 se rclacio~a con el Gn.?O IV. 
Lir:x:> arcilloso de 10 a 30t l!e CaC03 \'cgetnci6a orillas de :r..-.nglar. Arrecifes de ost.i6n. 

En lluvias y nortcs III.l y 111.2 se relacionan con el 
GnJ?O II. 

Zona r.:uy variable por la intcracci6n r.:1.rina y dulccacufco
la. Puede rclacior..'.lrse en secas con el Grupo III.2 y en 
lluvias y r.ortcs con el Gn.70 I y 11. 
Lir.~ arcilloso de r..cnos d~l 30t de eaco3 orilla de ca.,glir 
y restos de t:1acroalgas. · 

-"" 



Fig. l. Laguna de T6rminos en el sur del Gol fo de M6xico, 
El mapa muestra la distribuci6n de los diferentes 
subsistemas ecol6gicos o habitats propuestos para 
el sistema lagunar-estuarino (Ver Tabla 1). Se 
señalan las estaciones de colecta de peces de 
1976 a 1985. Las gráficas corresponden n: Direc
ci6n y velocidad de los vientos. Variaci6n espa
cial de la transparencia (%) y salinidad (ppm) en 
los S habitat lagunares. Variaciones temporales 

20. 

de precipitaci6n, dlas con tormentas de invier-
no ("nortes") y descarga de los principales rlos 
asociados a la laguna (C = RÍO Candelaria; U = RÍO 
Usumacinta)·. Variaci6n temporal y rclaci6n entre 
temperatura (ºC) y salinidad (ppm); entre el 
porcentaje de materia orgánica y concentraci6n pro 
medio de clorofila a (mg m-2), Distribuci6n y -
rclaci6n entre los niveles de nutrientes y salini
dad en la laguna (Adaptada de Day et al., 1982; 
Yáñez-Arancibia y Day, 1982; Yáñez::;\rüñcibia 
et !!..!_., 1983). 
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M~TODOS 

Actividades de Cal11¡10 

Las capturas de, pec6s so efoc tunron desde 
' " ' ' --- ;;,-, . 

el mes de julio 

de 1976,hnstn ~bril,de 1981 de acuerdo al siguiente esque-

ma: 

Capturas de julio a diciembre de 1976. Capturas de 

enero, marzo, mayo, agosto, septiembre y octubre de 

1977. Capturas de enero, febrero, abril, junio, ago~ 

to y octubre de 1978. Capturas de marzo de 1979. 

Capturas mensuales de febrero de 1980 a abril de 1981. 

La distribuci6n de las estaciones de colecta, se ubicaron'cn 

áreas constrastantcs de la laguna, desde ambientes dulce

acuícolas y de baja salinidad y ambientes marinos. De 

1976 a 1979 las colectas realizadas caracterizaron s6lo 

áreas del litoral interno de la Isla del Carmen y de los 

sistemas fluvio-lagunares. De 1980 a 1981, una red de 18 

estaciones distribuidas en toda la laguna, proporcionaron 

informaci6n de la Cuenca Central, ademiís de informaci6n com 

plementaria de las áreas anteriormente sefialadas (Ver 

Tabla 1 y Fig. 1). 
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Todas ·las cnpt~ras fueron dií:ir~as en profun'didades no ma

yores de 4 m. Sc.:Utiiii6 uria lancha d~ fibra de vidrio de 

7 m en eslora cdn msit~r\áuera de borda de 50 JIP, empleamlo 
':~·,,·_ :J'.'-· ·.·.-:.i:-·_.·;v. ---~-,_.~:· 

una red dc.pr\léBD.<ca1na1'onis'x'á (chango) de 10 m de largo y 

9 m de b·o6a· (abertura de trabajo de 5 m, que equivale al 

60% de .1a longitud horizontal de ln boca), puertas de O.S 

por 0.5 m y luz do malla de 3/4 de pulgada. Los arrastres 

fueron de 6 a 20 min de duraci6n. El material colectado 

se fij6 en formol al 10%. A los ejemplares capturados se 

les realiz6 una incisi6n ventral ·para la fijaci6n del co·n.t.ce. 

nido estomacal y g6nadas. En cada estaci6n se midi6 la te!!! 

pera tura, salinidad, profundidad y transparencia. Se reali 

zaron observaciones de tipo de substrato, vegetaci6n sumer! 

gida y circundante, macrofauna béntica y datos climáticos. 

Material de Estmlio 

De los 22 cruceros realizados (173 colectas) se obtuvieron 

un total de 850 ejemplares correspondientes a 6 especies de 

Pomadásidos, distribuidas como se muestra en la Tabla z. 



TABLA 2 

RELACION DEL NUMERO DE EJEMPLARES CAPTURADOS, EPOCA CLIMATICA Y LOCALIDAD 

Especie Periodo de Secas Periodo de Lluvias Total 
LIIC LIIC General 

OrthoEristis chrysoEtera 351 133 484 

lfaemulon Elumicri 234 21 255 

Haemulon bonaricnsc 46 24 70 

Haemulon aurolineatum 11 19 30 

Anisotrcmus virsinicus 1 7 8 

Anisotremus SElcniatus o 3 3 

N . "' 
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Actividad~~ ,\e l:~bor~to1;io 
·""- - \;.·-.:.: ·-·''···><.'.;-.;¡~·_,\~---)--,°· - . 

. ·Los pec:J;,~u~~~,~~}~,~~:~:~;~~>~Jr,Fe~~r~dos, y envasados en frascos 

de vidrio :coff·falCohohnietil'ico:·.al· 70%, 
>· .... --· -';':~:),iJ.)~:Ji~.:::?!Er:~:j<·r:?~:t'.l.;'._!~·::-:/;::;:'.-

Los ~jem~i~rc~·{~:.i~~1itlfii:;·r.;n usando el criterio de Diaz-

Ruiz ci ~i; {19SZ)T --

Las mediciones de longftud se hicieron con un ictiómetro 

de SO cm y las de peso sobro material fijado en una balanza 

Ohaus Triple Beam de 0.1 gr de precisión y 2,610 de capaci-

dad. 

Relación Peso-Longitud 

Se calculriron los valores de la relación peso-longitud. 

Esta rclaci6n es expresada mntcrn~ticamcntc como una fun

ción exponencial del peso (g) contra la longitud (mm) seg6n 

ln ecuación: 

P = aL b (1) 

en la que se calcula el coeficiente de correlación, La 

transformación logarf tmica de la ecuación (1) da una fun

ción lineal del tipo: 

Lag P = lag a + b log J, (2) 
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donde P = peso (g); · L ,= longitud (mm); a =•ordenada al ori .. ,. 

gen;. b = pendicmi:c: .· 
. - .,,; ~'· .' . 

Para aj ustn;{1~~ i~'¿6~a~ de regresi6n lineal se utiliz6 una 

rutina del.p~~~~I~\iAÚs (Burroughs Advanced Sta tis tical 
. ;, :. ·.' - -. ; ,_ .. -.. :: ' -:;· .. ·. ·.. - '-, ' 

Inqui.ri Systiúii)• ilainada "Mul tiple Linear Regress ion . . . - _,,--,,_,,._,. .. ' ,-_. ' 

Analysi.s'' ~oll instrucciones para el cálculo de logaritmos, 

con la finalidad de establecer un modelo lineal. 

Determinaci6n de.Sexos l Análisis Gon/i.dico 

La diferenciaci6n de los sexos y la fase de maduraci6n 

sexual se hizo siguiendo el criterio de Nikolsky (1963), 

(Tabla 3). 

Relaciones Tr6ficas 

Se analizaron un total de 116 cst6magos de todas las espe

cies, distribuidos como se muestra en la Tabla 4. 

El examen de los est6magos y el estado del pez se hizo si

guiendo el criterio de Laevastu (1971). El grado de llena

do de los est6magos fue determinado de acuerdo a si 6ste se 

encontraba: lleno, medio lleno, casi vacío y vacío. Para 
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III 

IV 

V 

VI 

VII 
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TABJ,A 3 

ESCALA DE MADURl!Z GONADICA DE NIKOLSKY (196~) 

Inmaduros 

Descanso. 

Madurando 

Maduros 

Reproduce i6n 

Desovados 

Descanso 

Individuos j6\'enes que aún no han al
canzado la madurez sexual. G6nadas do 
tamaño muy pequeño. 
Los productos sexuales no han alcanza 
do a desarrollarse. G6nadns de tamaño 
muy pequeño. lluevecillos no <lis tingui 
bles a simple vista. -
Iluevecillos distinguibles a simple 
vista. Las g6nadas de mayor tamaño, 
están sufriendo un incremento muy rápi 
do en peso. Los testiculos cambian de
transparentes a un color rosado. 
Productos sexuales maduros. Las g6na
das han alcan:ado su máximo peso, pe
ro los productos sexuales aún no sa
len al cxtcior cuando se aplica ·~re
si6n al vientre. 
Los productos sexuales se expulsan en 
respuesta a una ligera presión de la 
regi6n abdominal. El peso de las g6-
nadas decrece rápidamente desde el prin 
cipio del desove a su terminaci6n. -
Los productos sexuales han sido deso
vados. Las aberturas genitales están 
inflamadas. Las g6nadas tienen apa~ 
riencia de saco desinflado. Los ova
rios generalmente contienen unos cuan 
tos huevecillos residuales y los -
testiculos algo de esperma residual. 
Los productos sexuales han sido expul 
sados. La inflamaci6n de la abertura
genital ha disminuido hasta desapare
cer. Las g6nadas han vuelto a tener 
un tamaño muy pequeño y no se distin
guen huevccillos. 



TABLA 4 

RELACION DEL NUMERO DE ESTOMAGOS ANALIZADOS, POR ESPECIE Y EPOCA CLHIATICA 

Especie Periodo tlc Secas Periodo de Lluvias Total 
LIIC LIIC General 

Ortho:eristis chrrso:etera 16 15 31 

llaemulon plmnicri 36 8 44 

Haemulon bonaricnse 13 11 24 

llaemulon aurolincatum 8 3 11 

Anisotrcmus virginicus 4 4 

Anisotremus sp lcnia tus 2 2 
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el ani\lisis ele las fases ele diges ti6n del contenido estom~ 

cal se siguieron los criterios de Cnrr'anza (1969) y Yáñez-.-.- .. , - ,. -·- . 

Arnncibia eta l. (1976). De acuerdo :ai \~~tÚlo ;de los est6magos, 
~'-,··. - ; ·., . ._ 

tipo y tamaño. <lo alimento.y' eÍ g:¡;íiuo:.dc digesti6n, es nece 
· . , ._ ·· · . . · ,,_ -·. · ~ · _ .. ·_.:··:::·_,··'::7;:/;_r. __ {~~if-'-'·. ·:.;_; __ : -'-:'.·;: ·_::. . · -

sario combinar diforente·s::m6.tódos :;para obtener informaci6n 
. ·.-. "; . . ·.: .·~--~~¿;,;.~-~: .. ,-:--:.-- , __ .,_ 

más completa sobre la. pr'efer~hcia ·alimenticia de las espe-

cies. Se utilizaron los nÍ~todos volum~trico, numérico, <le 

frecuencia, el índice de importancia relativa de Pinkas 

!.! al. (1971), así como el índice' de importancia relativa 

ele Ynñez-Arancibia et al. (1976) •· La clescripci6n detallada 

de estos métodos se encuentran en los trabajos de Ydñez-

Arancibia et al., 1985a y 1986. 

El índice de importancia relativa (Pinkus et al. , 1971) con 

sis te en las relaciones obtenidas por los métodos volumétri 

co, numérico y ele frccucncin, ya que por sí solos pueden 

aportar muy poco en la verdadera cvaluaci6n del contenido 

estomacal y las relaciones tr6ficas de la especie. Este 

método es útil para interpretar la importancia relativa ele 

algún alimento en específico, constituido por elementos de 

tamaño homogéneo. Sin embargo, puede introducir errores, 

ya que pueden existir numerosos organismos pequeños que 

opaquen la importancia relativa de otros de gran tamaño; 
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asimismo la vclocidád di~csÜva,d.istorsion~ las' in~did;s 
,-_- .. ,,.-·,. ·-·: -.--;:,:· ,-._,,. .... : -,, .. ;·¿-_' 

volum6tricas .y.en lo> que/~c··~;cficre a<iafrecuehcia; .ésta 

es . se~siblc !.ª:}a.s;;,'~~~~~~t~:J"~,ii~~.~~}i:~?i<~~tc~~~ulo. de¡ .·~n-
dice (IRI)'.sc realiza::'p·or,'.'•la.suma·,del· porccnta¡c num6nco 

". , - _· ,,,,, ·::-_: -.. __ ·'.:,:> .. ·:·/.'..'::-~~:,;-~·:·-?;_:_'~:;;::_'.:~_e:·.'\:-~,::.·::_-:>·:'.''- ,.,.-.- -. . . 
y el. porccntaj e vÓluÍn6triCo;. m1ütiplicados por el valor 

... - - .. -- ... -·:;>,"·>•> .. - ' . 

porcentual.cleÍa fré~\!Jncia, qu~dando la siguiente exprc-

si6n: 

IR! = F (N + V) e 3l 

donde: IR! representa el índice de importancia relativJ'y 

F representa el porcentaje de frecuencia, N el porcentaje 

numérico, y V el porcentaje volum6trico. 

El indice de importancia relativa de Yáñez-Arancibia et nl. 

(1976) permite la cuantificaci6n de la importancia relati

va de determinado grupo tr6fico dentro de la alimentaci6n 

de cada especie. Relaciona la frecuencia y el volumen del 

alimento siendo los parámetros más importantes en la 

alimentaci6n de los peces. La relaci6n matem&tica es la 

siguiente: 

IIR = F. V 
TOlT (4) 
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donde: ·!IR repr~senta el. ~ndice de importancia relativa, 

F el.porcentaje de la frecuencia, y V el porcentaje volumé 

trice. 

Esta expresi6n es porcentual presentando un rango natural 

de O a 100. Se descarta el parámetro numérico por otorgar 

la misma importancia a organismos pequeños y grandes, y en 

términos de ecología energética el error de interpretaci6n 

puede ser muy grande. La combinaci6n del índice de impor

tancia relativa con la frecuencia y el volumen en una grá

fica (Fig. 2) , permito la representaci6n del espectro ·tr6-

fico el cual queda delimitado por el porcentaje volumétrico 

y el porcentaje de frecuencia y evaluados por el índice de 

importancia relativa en relaci6n a tres cuadrantes: 

Cuadrante l. (ABCD) 

Zona de grupos tr6ficos ocasionales o circunstanciales. 

Está definido por el rango combinado de frecuencia y volu

men de O a 20% que representa grupos tr6ficos de importan

cia relativa baja; y para el índice de importancia relati

va se define el rango evaluativo de O a 10% que son grupos 

tr6ficos de importancia relativa baja. 
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Fig. 2. Diagrama tr6fico combinado de las relaciones entre 
volumen o peso, frecuencia y el índice de importa.!!. 
cia relativa (IIR), para representar y evaluar 
espectros tr6ficos cuantitativos (tomado de 
Yáñez-Arancibia et al., 1986). 
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Cuadrante U, (DEFG). 
. . . - ·, 

Zona que define lels gr~pos. tr6ficos secundarios, presenta!!_ 

do un rang~ combinado de volumen y frecuencia ele 20 a •10i 

que representan grupos tr6ficos de importancia secundaria 

y un rango evaluativo del Índice de 10 a 40% siendo grupos 

de importancia relativa secundaria. 

Cuadrante III. (HIJK) 

Zona de grupos preferencial es o principales siendo determfna 

dos por un rango combinado de volumen y frecuencia de 40 a 

100% que define grupos tr6ficos de importancia alta, y el 

rango evaluativo del índice de 40 a 100~ que representa los 

grupos de importancia rcla ti va al ta. 



ABREVIATURAS UTll•IZADAS. EN TAU!.AS 1 FIGURAS Y TEXTO .. 

An = Anf~podos 

Bri = nriCÍzoarios. 
Bl'R = noca de Puerto Real' 
CA = Bajos del Cayo 
(::e = Cefnlocordados 
Cl!B = Sistema Fluvio-Lagunnr Chumpán-Balchacah 
Co = Cop6podos 
CP = Sistema Fluvio-Lagunar Candelaria Panlau 
cuc = Cuenca Central 
Cu = Cumáceos 
De = Decápodos 
Eq = Equinodermos 
Ese = Escamas de Peces 
Es = Espículas 
Esp = Esponjas 
ESP = Este1·0 Pargo 
Est = Estomat6podos 
Eu = Euf6sidos 
Fo = ForaminÍfcros 
Ga = Gaster6podos 
ll I = Huevos de Inverteb1·ados 
HP = Huevos de Peces 
Is = Is6podos 
LI = Larvas de Insectos 
LF = Longitud Furcal 
LS = Longitud Estandar 
LT = Longitud Total 
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LIIC = Litoral Interno de la Isla del Carmen 
MI = ~la ter in Inorgilnica 
MOND = Material Orgánica no Determinable 
Mo = Moluscos 
Ne = Nemátodos 
01 = Oligoquetos 
Os = Ostrácodos 
PA = Sistema Fluvio-Lngunar Pom-Atasta 
Pe = PcleCÍpodos 
PE = Sistema F1 uv i o- Lagunar Palizada del Este 
Pi = Pignog6nidos 
PG = Punta Gorcla 
PJ = Punta San Julián 
Po = Poliquetos 
RC = Restos de Crustáceos 
RI = Restos de Insectos 
RP = Restos de Peces 
RV = Restos Vegetales 
Si = Sipuncúlidos 
Ta = Tanaidáceos 

.. 
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. RESULTADOS . 

FAMILIA PO~~\DASYIDAE Lucépcdc (~I AEMULIDAE) 
··.~ROnCOs,. Buri~s::·~ :·5¡¡_~·g~~? . . '. ··:_, __ ;-·_-
-~--- ;;::-:- • --~-.. ;::. <"_,:,;' ,':: . . -;· .. -~-.. -::-' :.- ;;;::~-::<;.:~:: :.:·/:> :.'<_~-,--·: ':' • 

Cuerpo oblongo¡ . el1pt1co .o ,romboidu 1; '·'con '.:escamas ctenoi
. -. __ : · ... ,.: _._-~·-_:-::-> :: ::.< _;_,:::::i:(;_:-;·:':_·,_~.:~_;- '., .• \~:·_:·:~~-~·:··--:~:};(.;~~:')~::G~~L(.;:.~:-.~·;:·_~-_::;~ .. ~-~:i>_~\<<_.·::; · 

des •. Cabeza·, escamada, ,ex e.opto' frentc{dcH:hoCico, labios y 
. - ; '':··_:~Y- /;:·:~ __ ,-:r:-~',-';-~::_;.::~~-:~.-;'.:~};~;·~:~~};;=-J: '.-'-:)-~;'{;::::~ E~~i,)~ ·:~'./.\~1J:'.~ ~0 )'--.:,\-o':_«,':- . 

barbilla fünea:.intcraHco'ritíriua, ;hasta la base de la cau-
:_. . ; . '~ <.;;: ·;··\~~::·:'./:·-; :; : .. _;-f::_:::)_;:;¡f ~~~'.~-~:~j-~-)~:}:['./j_·J.~~~:'!/:>);;.··::·->:.;-:·>.-:_.-.:.:.; .· ' 

dal, Rostro ;pun~i~gud();';perfil 1 nntérior fuertemente convexo 

en muclrn's · es;i¿i-~s t~~i~~;if~~~~~~rit~ protáctil, labios 

genernlmcnté gruÓsos. Maxilar sin hueso suplementario. 
..... ,-. 

Dientes c6nicos'en·una estrecha banda en cada mandíbula, 

sin caninos; sin dientes sobre el vomer, palatinos o lengua. 

Barbilla con dos poros anteriores y en todos excepto, en un 

género, un surco medio. Arcos branquiales 4, pscudobranquins 

bien desarrolladas; branquiespinas moderadas, membranas bra!! 

quiostegas 6 a 7 separadas libres del istmo. Dorsal simple, 

contínua o hendida, depresibles en un surco, 10 a 14 espinas 

y 6 a 13 radios. Pectorales grandes, p6lvicas torácicas 

1-5. Caudal de emarginada a horquillada. Las especies 

presentan colores brillantes desde uniformes a estriados, 

manchados y punteados, la coloraci6n de los adultos ~ j6ve-

ncs varía grun<lcmcntc. 



CLJ\Vll i\RTil'ICIAI. II.USTRADA l'Alli\ .DIJTHRMfN;\l(:IJSPDCIIJS 
Dü LA FAMILIA PmlADJ\SY I DAll' c•11AEMULTDAJl)'P_RUSIJNTIJS 

. . EN L·A J;AGUNJ\. DIJ TllRMINOS >'.<: . ;;c_::;·~-·-'Y'. ;' 
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. ·.· .. ,_·- .·' -· ,· ,:.:;·/-~.'-· ~ ... ·:·•:¡.'.)}.'.;;'.'.-·:--. ·· .• 

1. Cuerpo oblongo,. co1np1iim¿o, ;nodet:adantellt~ próflln·d~ ,,'J>ar· 

.tes blandas db l~ aidta' dorsal y anal con e~I:~~~{. -

Seguntln espina anal muy fuerte, mucho más grande quo la 

tercCrn .--............................................. ,·.-2 

1 1 Cuerpo ovado-elíptico, muy comprimido. 

de la aleta dorsal y anal sin escamas. 

Partes blandas 

Segunda espina 

anal moderadamente fuerte, ligeramente más chica que 

la tercera. Ojos moderadamente pequeños 3.3 a 5.0 en 

la cabeza ........... . 
..................... . . Orthopristis chrysoptcra (Linnaeus) 
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2. Dorso poco. elevudo. Partes blandas de la dorsul y anal 

totalmente escomadas. Boca moderada o grande. Interior 

de .la boca rojo, 1'abÍ.os delgados .. , .•. , .•. , •••..•.••.• 3 

21 Dorso considerablemente elevado. Partes blandas de la 

dorsal y anal escamadas 6nicamcnte en la base. Boca pequ~ 

ña, Interior de la boca pálido, labios gruesos, ..•..... 5 



3. Espinas de la alota dorsal 12~ l'reopérculo ligeram~~to 
aserrado: en los adultos. Una mnncl{a ·negra presof;to· d!?_ 

bajo del margen libro del proopérculo ................ 4 

38. 

3 1 Espinas de la alota clors::tl 13. Prcopérculo aserrado en 

los adultos. Sin mancha negra presente clebaj o del mar

gen libre del preopérculo, una mancha cafe obscuro o ne 

gra en la base ele la caudal. Poros de las escamas en 

la línea lateral, 50 a 52 •..• : .•..........•..•••.•..•.• 

•• •...•...•. •.•...••. ...•. Haernulon aurolineatum Cuvier 
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4. Cuerpo con estrias oblicuas amarillo-negruzcas, contí.-· 

nuns.y ligernmcnte onduladas siguiendo las hileras de 

escamas desde la cabeza lmstn la base de la aleta dor· 

sal.· Poros de las escamas en la línea lateral, 45 a 

48,., •••• ,., .llaemulon bonariense Cuvier y Valenciennos 

4 1 Cabeza con estrías azules que no se extienden al cuer· 

po, del extremo del hocico al borde libre del opérculo, 

Escamas muy grandes encima de la línea lateral. Poros 
de las escamas en la línea latpral, 48 a 51, •. ,,, .. ,,, 

., •.•••..•.•..•.•.••...... Hacmulon plumieri (Lacépedc) 
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S. Boca casi ho1;izontal. Espacio intcrorbital convexo Z.7 

a 3; 5 en ·J.~ longitud ccftílica. CuérpÓ con bandas trnns 

versales ll'zules y. am~riÚas al ternndas sobre los lados 

del i:uerp'o •.. :,una banda diagonal negra de la boca a la . ' . - - . 
nuca a travcsalldo ''el aj o; una banda vertical negra de 
la: nuc;~nl~-origc~·dc ln pectoral ...................... . 
• • . • • • • • • . • • • • • • • . • . • . . • . • . . Anisotremus virginicus Gill 

S' Boca ligeramente oblícua. Espacio interorbital plano 

~.l a 3.6 en· la longitud cefálica. Cuerpo con dos 

estrías cuf6s y dos estrias dorsales alternadas sobre 

los lados del cuerpo. 

del primer rayo de la 

Una banda ancha vertical negra 

dorsal a la base de la pectoral 

.••...•..•.•.•.•......•.. Anisotremus spleniatus (Poey) 
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DIAGNOSIS ,DE LAS ESPECIES 

' . -. ' ,, 
G6nero Ortho¡Írisús: , Girard ,, 18S9 

- './'-.e_';' .·.,;:i:~-.·~-:_';;·;·· .' ·: 
. :·~-;:·~~--~,\ .. e;_;,:;'-,,:_-_::,:._º ·,::_'.J>. :, : ;_-. -,,. ..... 

Orthopris tis''~h'rys¿ptér~:':(Linnaous, 1766) 

. ,, ~ ?:::~;:,~~~¡~:'.¡:~:~r o~co'' 
Perca chrysoptera Lirinaeus, Syst. Nat., 1766, Ed. 12: 48S. 

Charleston, S.C. 

Diagnosis. Cuerpo ovado elíptico, dorso elevado, 2.2 a 

3.0 en la LP. Cabeza 2.7 a 3.1 en la LP; perfil anterior 

suavemente convexo; maxilar no rebasa el margen anterior 

del ojo. Ojos pequefios 3.~ a S.O en la cabeza, espacio 

interorbi tal plano. Preop6rculo finamente aserrado. Bran-

quiespinas cortas y delgadas, 12 a 13 sobre la rama infe

rior del primer arco. D XII-XIII, lS-16; A III, 12-13; 

dorsal y anal espinosa en una vaina cJScamosa y sin esca

mas interradiales. Segunda espina anal casi o igual ,a la 

tercera. Pectorales regulares 1.3 a 2.0 en la cabeza. De 

SS a 60 escamas sobre la línea lateral. Cuerpo con estrías 

annranjndo-caf6s, y con pigmentaciones bronceadas en la ca-

boza. Dorsal y caudal pSliclas; pectorales y pélvicas amari 

llas las puntas obscuras. Interior de la boca pSlido. 



'Género !~emulo~. C~viór,'1829. 

Haemulon bónaricnse .· •.. Cuviér y Vai~n~i~nnes, 1830 

. -., .· .. ·.' 

llaemulon·bonariense Cuvier y·valenciennes, llist. Nat. 

Poiss., 1830, != 524, Buenos Aires. 

42. 

Diagnosis. Cuerpo oblongo comprimido, dorso elevado, pro

fundidad 2. 3 a 2, 8 en la LP, perfil anterior uniforme .y 

suavemente convexo; maximar sobrepasando apenas el margen 

anterior del ojo. Ojos moderadamente grandes 2.8 a 4.6 en 

la cabeza, espacio interorbi tal plano. Angulo inferior del 

preop6rculo finamente aserrado. Branquiespinas cortas, 18 

a 24 sobre el primer orco. D XII, 15-17; A III, 8-9; ter

cera espina dorsal grande igual a la longitud del hocico 

en los adultos, segunda espina anal fuerte. Pectorales 

grandes 1.1 a 1.8 en la cabeza. De 45 a 48 escomas sobre la 

línea lateral, las series son oblícuas y o~duladas al eje 

longitudinal del cuerpo. Cuerpo plateado, dorso azul metá

lico. De 16 a 18 estrías oblícuos obscuras continuas si-

guiendo las hileras de escamas desde la cabeza, sobre el 

dorso y costados. Una mancha presente debajo del borde li

bre del preop6rculo. Dorsal, caudal, anal y p6lvica cof6-

obscuro. Jnterlor de la boca rojo. 
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llaemulon plumioi·i (LaC:6pedc, l80Z) · . ' ·'· .· . ' .· 

· N. v.: !'B~qu111á 11 '.'Ronco n1Íi;1co!! · 

. - :- : ·_,' . '~; ::. .., -. - . 

Lnbris plumio:rii iLn·cépcde, llist. Nat. Poiss., 1802, ~: 
' .-.:-.. ·, .:· - - ' - -

480, l~m,: z,·fig •. Z (Martinica, basado ~n el dibujo do 

Plumier). 

Diagnosis. Cuerpo elongado comprimido, dorso elevado, pr-9_ 

fundidad Z.l n 2.6 en la LP. Cabeza 2.4 a Z.8 en la LP, 

perfil anterior moderadamente convexo; maxilar sobrepasan-

<lo la mitad del ojo. Ojos pequeños 3.1 a 6.0 en la cabe

za, espacio interorbital convexo. Preopérculo finamente 

aserrado. Branquicspinas cortas, Zl a 27 sobre el primer 

arco. D XII, 15-17; A III, 8-9; la cuarta espina dorsal 

casi tan grande como el hocico; segunda espina anal fuerte. 

Pectorales moderadas 1.2 a 1.6 en la cabeza. De 46 a 53 

escamas sobre la línea lateral, por arriba de ésta las es

camas son mSs grandes; aquí las series son muy oblicuas. 

Color del cuerpo plateado con reflejos amaiillos y azules. 

Cabeza con 9 a 12 estrías azul metálico nltcrnn<lns con bnn 

<las amarillo-doradas, desde al extremo del hocico hasta el 

borde libre del opérculo. Dorsal espinosa con el borde 

amarillo, dorsal blanda, caudal, anal y pectorales ver<le

amarillo, p6lvicas gris pálido. Interior de la boca rojo 

intenso. 
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llaemulon aurolinea tum . Cuvier, 18 30 

N. V •. : 11 Rorico 11 

\,. ' ·,·:_ . 

. . . . . ,• '_-, 

llacmulon . aurolil\ea ttnri ·cuv.icr I ;_1_n: Cuvic< y Valencienncs I 

Dignos is. cütirpÓ elon~adci c()n-{primido I profundidad 2. 4 a 
''-.-'.;-~.~- -': ·.-- .. ,:¡ 

3. 2 en la: LP. • C.n.l:íezn-i; 4· a 3. o· en la LP; perfil anterior .. ,_•,, ,-_, . '•"'• - -- ' . 
recto o· ligeram.~n.te -convexo; maxilar sobrepasando la mitad 

de la pupila. Ojos moderadamente grandes 2.9 a 4.3 ce· la 

cabeza, espacio interorbital convexo. Preopérculo aserra-

do en adultos. Branquiespinas cortas, 24 a 28 sobre el 

primer arco. D XIII, 14-15; A 111, 9; la cuarta espina 

dorsal igual o aproximadamente la mitad de la longitud 

ceffilica, segunda espina anal fuerte. Pectorales cortas 

1.2 a 1.6 en la cabeza. De 49 a 52 escamas sobre la línea 

lateral, por debajo de esta las series son paralelas al 

eje longitudinal del cuerpo. Cuerpo amarillo plateado, 

costados con dos estrías longitudinales obscuras que 

recorren el cuerpo, una mancha negra en la base de la cau

dal. Dorsal, caudal, anal, p6lvicas y pectorales claras 

ligeramente amarillas. Interior de la boca rojo. 



G6nero 1\núcitremu~ · GilI, 1860 .. . . ~ - . " 

Anisotremus ~i~;iii11ictis ; (Lin~aeus, .1758) 

N .·v;: :· 11 P~:;~t~·1y,· ::·".~~--~i1ii~:¡.·~~,--¡_--~- .·''Burro _éa ta 1ina 11 

.. 

Sparus virginicus .. Linnneus, Syst. Nat., Ed. 10, 1758: 

281 (Sudamérica). 

45. 

Diagnosis. Cuerpo ovado comprimido, dorso considerablemen

te elevado, profundidad l. 7 a 2.9 en la LP, perfil ante

rior muy empinado y suavemente convexo; maxilar sobrepasa!! 

do el margen anterior del ojo. Ojos moderadamente grandes 

2.8 a 4.4 en la cabeza, espacio interorbital convexo. 

Preopérculo finamente aserrado. Branquiespinas muy cortas, 

13 a 15 sobro la rama inferior del primer arco, D XII, 

16-17; A III, 9-11; espinas dorsales fuertes, la tercera o 

cuarta casi tan grande como el hocico; segunda espina anal 

notablemente fuerte y grande. Pectorales grandes 1.2 en la 

cabeza. De SS a 63 escamas sobro la línea lateral. Color . . 

del cuerpo amarillo-verdoso, dorso y costadas con estrías 

azules y amarillas al ternauas. Una banda negra desde la Il"1, 

ca a trav6s del ojo, hasta la esquina de la boca; otra del 

origen de la dorsal a la base de la pectoral. Cabeza y ale 

tus amarillas, Dorsal espinosa y p61vicas con mc1nbranas 

negruzcas. Interior de la boca páliuo. 



Anisotrcmus splenintus .CPoey·, 1860) 

·· .-N·. v·. :·.·. !_-,R~n-c~-~-(>::,·-~:¡··n_ltT.1~~·,_1}---;~ 
. _- _._-:- . '-:·: :~"'.i' ,_-,_-::.:.¡'; .;:_ ··:- :'.-.. ,, ... ·. ·--' . 

. ' .. ' .. -~-: ;:; ':·:; . :'. ;<-- '.:_/il -~- '¡:_~: _,:, ._ :·~:_;,{;' ~~>:.:·-_/;: .... ·-

• .· •.. • ·•· :\ ;c·¡;":,c.· .. :·:; •. ;.~'.;:·¡::s.~<&~+·.}'i',hb >: .·· 
Pristipoma ··sple111n tum\~'Po~y.1·:•Memor.ia's•:•·sobre ln llis to ria 

.,.. ; ·_.:_;i.::_.':/ ~/.::;:~::~~~-~r~:::_;?-~~~"tJ:t~~·:fj;~;·'.:t:~,J;·:.:-:~::·;'~'.,;~:~< _,,. · · 
Natural a:d•:J.;··rsln"."de:cuba-;·:";1860,•.2: •187, Habana • 

. . <,-, •,,: ',: .·• ·:.::~'.~.' _-:_::;c.-,~;;::.~·,,:::;'c·ch~·¡~l;'~::;' {./ • "-·,. ' 

Diagnosis, Cue1;po ova~o-~o'á~~lm:i.do, dorso muy elevado, 

profundidad 2.0 a 2.7 en la LP, perfil anterior suavemen

te convexo; maxilar no sobrepasa el margen anterior del 

46. 

ojo. Ojos moderadamente grandes 3.0 a ~.6 en la cabeza, 

espacio intcrorbital plano. Prop6rculo aserrado. Branqu!_ 

espinas cortas, 11 a 15 sobre la rama inferior del primer 

arco. D XII, 16-17; A III, 9-11; segunda espina anal 

notablemente mis grande que la tercera. Pectorales grandes 

1.1 a 1.5 en li cabeza. De SO a 63 escamas sobre la línea 

lateral, por arriba de ~sta, las series son paralelas. 

Color del cuerpo amarillo-dorado; estrías doradas y 

cafés alternadas sobre los costados; una banda negra ver-

tical desde el origen de la dorsal a la base de la pecto

ral, Aletas anaranjado brillante. Interior de la boca 

pálido. 



•\ 7. 

: .· . ' .. ,•. . 

ASPECTOS BIOLOGICOS Y HCOLOGICOS DE LAS ESPECIES 
··'>' -... ·.::.:·--:_·:: ',, ,.: __ ' ' _:._ . ·. ': 

Orthopristis' chrys~ptern< (~irin;éus; · 1766). 
' < :¿_ ;¡_:_- :.;-;;'.::: ·::. ,_. 

Es unn especie típio~ 1e~/~~bie~tes l~gunares estuarinos 

del Golfél. dcM6xic~·'.§;?~i~'~;;(;~i{~~ •. numerosas publicaciones 
· _ . • '.- ._-:,-·:_:<,; __ ;· .. ~ :·:: .. ~ ·:·::: :i;);::,., _:rf·:- ,- ·Í"::;-:,·,·)-:?:'.;:·: >:- ":-h·'.:\.": :<;.': _ ·-,:;:. ., · . 

la incluyen.en sus·rcgist~os ictiofaunísticos destacando 

su amplia. d¡~:t~{~~cl~~'\i~·,~¡,~¡{{án~ico .Americano. Sin em

bargo; carece:por completo de estudios bioecol6gicos. Es 
., .. -

la espécio mejor representada en la Laguna de T6rminos por 

su alta frecu.cncia, distribuci6n y abundancia. Se conside 

ra especie cíclica y consumidor de segundo orden, juega un 

papel importante en la estructura y funci6n de las comuni

dades de peces en la laguna. Constituye un recurso econ6-

mico en el área (DÍaz Ruiz e!._al_,_, 1982; Yárrez-Arancibia 

~al., 1981, 1982, 1985a, 1986). Se ha colectado en 

las localidades ESP, CA, BPR, PG, PJ y CUC. Se obtuvieron 

484 ejemplares de 30 a ZOO mm de longitud total. 

Rolaci6n ~-Longitud r Frecuencia de Tallas. De acue! 

do al modelo que define esta relaci6n, los valores calcul~ 

dos para las constantes ~ y ~ son dados a continuaci6n en 

funci6n de la época climática en la Tabla 5 y Figuras~ y 4. 

lll análisis del rango de tallas se presenta en la Tabla 6, 



, TABLA 5 

VALORES DE LAS CONSTANTES a yb Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION R 
EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS. Orthopristis chrysoptera -

Constantes 

a 

b 

R 

Periodo de Secas 
LIIC 

0.0000089 

3.08297 

0.98742 

TABLA 6 

Periodo de Lluvias 
LIIC 

0.0000067 

3.14810 

0.98524 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS. 
Orthopristis chrysoptern 

Parámetros Periodo de Secas Periodo de Lluvias Total 
de Tallas LIIC LIIC General 

Rango 30 - 180 61 - 200 30 - 200 
Clase modal* 66 - '/O 111 - 120 66 - 70 

* S6lo se consider6 el rango de la clase modal máxima 



Pig. 3. Recta de regrcsi6n de la rclaci6n peso-longitud 
de Orthorpistis chrysoptera. Se scftala la dis
tribuci6n de frecuencia de tallas. Litoral in
terno de la Isla del Carmen. Epoca de secas. 

49. 
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Fig. 4. Recta de regresi6n de la relaci6n peso-longitud 
de Orthopristis chrysoptera. Se señala la dis
tribuci6n de frecuencia de tallas. Litoral in
terno de la Isla del Carmen. Epoca de lluvias. 
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compnrfmdosc fas dos 6p~c¡~ climátiéas. So observa que la 

dis tribucitSn. do tallas •e~Ú. ;~~f~sentada por individuos 

juveniles n p;e¿du~~os ~n 'ambns ~pocas climáticas. Sin 

ombnrgo, · 1a mnyor frécucn~ia de. tallas juveniles so da en 

la época do·secas; como lo refleja la moda. Para el peri~ 

do de lluvias el número de individuos disminuye, pero las 

tallas más grandes están mejor representadas en esta épo

ca. Estos resultados se muestran graficados en las Figu

ras 3 y 4. Los valores de la relaci6n peso-longitud para 

las dos épocas climáticas se mues·tran en la Tabla 7. 

Madurez. La distribuci6n de sexos y fases sexuales en fun 

ci6n de la 6poca climática se muestran en la Figura S. Se 

oncontr6 que para el total de la poblaci6n nunca aparecen 

individuos en reproducci6n. So observa en general que p~ 

ra las épocas climáticas definidas, predominan los esta-

dios juveniles en fase I y II y, se presentan pocos ej empl~ 

res en fase III durante la época de secas. Comparando las 

dos épocas climáticas se observa que la mayor frecuencia de 

estas fases corresponde a la época desecas. Las fases Iy II están 

representndns tanto por hembras como por machos en ambas 

épocas climáticas. 



TABLA 7 

VALORES OE LA RELACION PES0-1.0NG ITUD PAi\!( 
. Orthopristis chrysoptcra EN LA EPOCA Off . 
. · · SECASY DE LLUVIAS EN EL LIIC 

Secas Lluvias 
Long (mm) Peso (gr) Peso (gr) 

30 0.32 0.30 
35 0.51 0.49 
40 o. 77 0.74 
45 1.11 1.07 
so 1.S4 1.49 
SS 2.06 2.02 
60 2. 70 2.6S 
65 3.46 3.41 
70 4.34 4.31 
75 S.37 S.36 
80 6.5S 6.S6 
85 7.90 7.94 
90 9.42 9.51 
95 11.13 11. 28 

100 13.04 13.25 
lOS lS.16 lS.45 
110 17.50 17.89 
115 20.07 20.58 
120 22.88 23.53 
125 25.95 26.75 
130 29.28 30.27 
135 32.90 34.09 
140 36.80 38.22 
145 41. 00 4 2. 69 
150 45. 52 47.49 
155 50.36 5 2. 66 
160 55.54 58.19 
165 61.07 64 .11 
170 66.96 70.43 
175 73.22 77.16 
180 79.86 84.31 
185 86.90 91. 91 
190 94.35 99.96 
195 102.21 108.48 
200 110. 51 117. 48 

52. 
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53. 

Fig. S. Fases de desan:ollo sexual y pr.oporci6n de sexos 

de Orthopristis chrysoptera para ambas 6pocas 

clim(1ticas. Litoral interno de la Isla del Carmen. 

Se aprecia la gran proporci6n de organismos inma

duros sexualmente (Fases I y II) . 
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54. 

Del a1;álisis ~e pr<Jpordi6n d~ sexos macho : hembra se 

· obser.va qua ei i·~f~i'.'dci ia\;~bl~ci6n guarda una propor-
.·-··/.. -,· ,•; ·'"' .'' :. '~: ·.~. .. . 

:::::~'.:t:i~~~4¡~:t~~¡1, :t ::. ::.:::::::: .::::::::.~.:.,. 
".',\,.' ..... ' . 

.. ·.···· :::·,,;::-.',:•·:·.;:;·.~···.''/'.'-'".·',:····,' ' 

ci6n en 'ambas'·6pocris; climátii:as. ·• · · 
. ,.· ... -···'..·.: .. .:'-'·'.·:·:.,_.:'·;-·'. ::.:~---··<:"_·,'.-- -,_, ' 

-··".'.'.;:J.~;, .,_ . r ·¡-';' 

· · Aliment'a.~i'~~.~ 'E1··~~.~~\~i'o;'~~>1.a~relaciones tr6ficas. de 

Ortho¡idstis•'chrysoptera';' .se'• bas6. en ol análisis del con-

tenido. esirimida:lil~ a}~1riplares jµvenilcs (menos de 160 mm 
\, "·"· 

de LT) y pre~d¡,;ltos (mayores de 160 nun de LT), ea funci6n 

da las .6pocas 'climú ticas. 

Epoca ele ~· El espectro tr6fico <le Q. chrrsoptera 

'(Tabla 8, Fig. 6), seftala que su alimentaci6n se basa por 

lo menos de 12 grupos tr6ficos, de los cuales numéricamen

te los anfípodos (381), cop6podos (251) y decápodos (11%) 

destacan. como alimento importante. Por frecuencia los gr!:! 

pos tr6ficos más importantes los constituyen los clec&po<los 

(811), anflpodos (561), poliquetos (441), copépotlos (371), 

restos de crust&ccos (2Si), llOND (26t) y tanaidaceos 

(191). Volumétricamcntc el alimento principal lo cons tit!,! 

yen los decápodos (541), poliquctos (321), MONO (SI), anff 



TABLA 8 

RELACION DEL CONTENIDO ESTmJACAL DE Orthopristis chrysoptera 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN (LIIC). EPOCA DE SECAS 

G::-upos Tróficos Número 
Total 

Número (N) · Frecuencia (F) Volumen (V) . IRI '- F(N+V) 

Fol quctos 
!Jec uodos 
Eq~1 ;odcrmos 
Res os de Crusráceos 

~~;~l~~~~os 
i.:\l::'.Í..:: e os 
Xe::::Ítodos 
CoD6Dodos 
hu~\-D~ de Invertebrados 
Res~os Vegetales 
:·:C1XD 

10 
15 

2 

53 
14 

1 
10 
36 

'· ., 

7.09 
10.64 

1.42 

37.59 
9.93 
o. 71 
7.09 

25.53 

%) % 

43.75 31.88 1704.94 
81. 25 54.19 5267.44 

6.25 0.03 9.06 
25.00 2.72 -
56.25 3.91 2334.38 
18.75 o. 92 203.44 

6.25 0.19 5.63 
18.75 0.41 140.63 
37.50 0.90 991.13 
12.50 o.so -

6.25 0.03 -
25.00 4.76 -

UR = (F.Vj 
100 

13. 04~ 
44. 029 

0.002 
o. 680 
2°119 
O·i73 
0.012 
0.077 
0.338 
0.100 
0.002 
1.190 

"' 
"' 



56. 

Fig. 6. Espectro tr6fico do la poblaci6n de Orthopristis 
chrysoptcra en el litoral interno de la Isla del 
Carmen durante la 6poca de secas. La gráfica 
corresponde a los datos de la Tabla 8. Ver anexo 
de abreviaturas en metodología. 
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TABLA 9 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE Orthopristis chrysoptera 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN (LIIC). EPOCA DE LLUVIAS 

:rupos Tróficos Número Número (~) Frecuencia (F) Volumen (V) iRI = F(N+V) 
Total ( "¿ (%2 (%¿ 

Poli.:iuetos 24 19.05 46.67 36.59 2596.72 
Sc?cáÜodos 22 17.46 66.67 38.08 3702.85 
Eat:iP.odermos 3 2.38 6.67 "2.67 33.68 
K;s~os ¿e Crustáceos - - 13.33 0.47 -
. .:~":.:fÍ :icJos 35 27.78 53.33 3.80 1684.16 
T~n.:: l d:lccos 10 7.94 40.00 0.32 330.40 
Cu::-.5.ccos 1 0.79 6.67 0.03 . 5. 4 7 
:.=er:.3. todos 7 5.56 20.00 o·. 20 115. 20 
Conénodos 9 7.14 26.67 0.75 210.43 
!s~;oCJos 2 l. 59 6.67 0.27 12.41 
?o!"~~:::inÍÍ eros 12 9.52 20.00 1.03 211.00 
!\estos de Peces 1 0.79 6.67 0.01 5.34 
Hue\·os de Invertebrados - - 26.67 0.52 -
Restos Vegetales - - 26. 67 2.07 -
~·lOXD - - 40.00 12.SO -
~·~3. 'teri:il Inorgánico - - 13.33 0.40 -

IIR = (F.V) 
100 

17.0i7 
25.388 

0.178 
0.063 
2.027 
o .128 
0.002 
0.040 
0.200 
0.018 
0.206 
0.001 
0.139 
0.552 
5.120 
o .053 

"' ..., 
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Fig, 7. Espectro tr6fico de la poblaci6n de Orthopristis 
chrysoptcra en el litoral interno de la Isla del 
Carmen durante la época de lluvias. !,a gráfica 
corresprinde a los datos de la Tabla 9. Ver anexo 
de nb1·eviaturas en metodología. 
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podes· (4%) y en menor proporci6n~los <lcm4s·grupos tr6fi-

ces •. · !Jl análisis c.~mbi~~·~º'.:~~ f/:(~·f:,~~Jji~.>~~-~·~;c~j~ntifi: 
car los índiécs '.de• :i.mpcirtnncin''.rola.tivn·~(IRI)',· müestra. 

::~,::(,:¡¡i~~~~~l~ill!~~i~;;rr;r:::~:::.::·· 
IIR · (Tnbln'.: 6 /.\l'ig~·.:•6) ,:'se·:;p11ede: establecer que el alimento 

. ·'. .:--.. ;.-:':>!.'-:.:-/<::;~ f·'<;-b~-\;~~-~~:~\.:~;;i:_i:'~l_;'.: •c:.t-~i- · .. ·_.;: ::. · :_. '- .·· · .. ·._. ' ·_ . 
pre fcrenc ia,l)lo'. constituyen. los decápodos, po liquetos; el 

secunda;{~ ~;;·•¿'.~~~~it~y~~ los anfípodos y el alimento 

circunstáncial .está representado por los otros grupos tr6 

fices encontrados. 

Epoca de lluvias. lll espc<;tro tr6fico de esta especie 

(Tabla 9, Fig. 7) para esta 6poca, indica que se alimenta 

su. 

al menos de 16 grupos tr6ficos. NumGricnmentc el alime11to 

principal lo constituyen los anfípodos (28%), poliquetos 

(19%), decápodos (17%). Por frec~cncia los grupos tr6fi

cos más importantes lo constituyen los decápodos (67%) , 

anfípodos (53~), poliquetos (~H) y MONO (•10%). Volum6tric!': 

mente destacan como alimento importante los decápodos (3Bi), 

poliquetos (3H), MONO (13%), anfípodos (<\%) y equinoder

mos (3%) y en menor proporci6n los grupos tr6ficos restan

tes. Oc acuerdo al a11{1lisis combinado del índice de impo_! 

tancia rcla ti va IR! los decápodos, pol.iquetos y anfípodos 



. . . 
. - .. · :, - .. 

eles tac:m con los vtllo1·es más eicvaclris.. En relaci6n a 1:1 

Tabla 9 y l'igurt~ 7 y en funci~n ,el el foclice I IR, se puecle 

es tablccor que el-.:Úimcn.to .preferencial son los decápoclos 
... ··.:-/,' . ' _.,: 

y poliquetos' 'el 'niiin~n.1:b scC::Ündario lo constituyen los 
. .· ·.;.:. : .. ~-- ._. .-L:,.. >· ;:, .. : .. _.._ • . . i - . 

anf Ípodos y;MciNIJ\)r. cl{'nl imclll to•·ci rcuns ta ne in l es tú re pre· 

sentaclo .· por.1bs_~}1.'ci~·i1:lipos ~r~ficos. 

Haemulo11 P.lumieri (Lac6pede, 1802) 

60. 

Es una especie típica do arrecife·s coralinos, tiene am

plia distribuci6n en el Atlántico de Am6rica. Es reporta

da en listas ictiofaunísticas de numerosos trabajos en am

bientes lagunares y estuarinos del Golfo de México y Mar 

Caribe. Por su frecuencia, distribuci6n y abunclancia, es 

la segunda especie mejor representada a la Laguna do T6rmj, 

nos. Su presencia es principalmente por tallas juveniles, 

es consi<lcr¿1da especie cíclica, consumidor de segundo or-

den; destacando como componente típico de la estructura y 

funci6n de las comunidades de peces del úrea. Constituye 

un recurso econ6mico on el úrea (Díaz Ruiz et al., 1982; 

YÚíioz-Arancibia et al., 1981, 1982). Se ha colectado 

en las localidades: DSP, CA, BPR, PG, PJ. Se obtuvieron 

255 individuos de 57 o 185 mm de longitud total, 
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Relaci6n .l'eso-l;~ngi t.ud:y: Fre';;hc~din do T~llhs. De . acuór-

do al m~~~~~·:·,~u.;:r~.~~~·~,º,,ffr(letf~~(i~.f ?l~f .·valores 

calculndos~¡>nra}las•cónstnnt~siayb son .• d.ndos _•ª continua 

ci6n º}J;_~;~•~'~Ii;i1~·~,·.RE;i~:r2f fc1i;~~~:a
1

e~'1~ Tabla 10 y -

Figuras:'.s:;y:·9;ó)ii'iln6lisis,del rnngo _de tnllas se pre-
. . : :.: :::.':~ ·:·1·/;)_d,t: ::.:::·.::._~X!·V,~V-;--_~il:/:'.·_1,:,>i:S:~:' .. :; .. ~~--;,"" ;·,:': _ . .,. -:. _ _. 

. senta·. cn·la\Tabl:t:'.ll;•·comparándose las dos épocas climát_!. 
--···-·' ,._. , . .,•.,_ .. ····,c.."::-·.;·· ·- -. • 

cas. Se Óbservn qu~ la mayor frecuencia se da en el peri~ 

do de sacas. estando mejor representados los individuos 

de talias·pequeñas. En el periodo de lluvias el número 

de individuos disminuye, sin embargo se observa que las 

tallas mús grandes son más frecuentes en el úrea, en esta 

época. Estos resultados se muestran graficados en las 

Figuras 8 y 9. Los valores de la re laci 6n peso - longitud 

para las dos 6pocas climáticas se muestran en la Tabla 12. 

Madurez. La distribuci6n de sexos y fases sexuales en fun 

ci6n de la 6poca climática se muestra en la Figura 10. Se 

observa que para las 6pocas clim&ticas definidas en el 

úrea, predominan los estadios juveniles I y II, presentá!!_ 

dose individuos en fase III en menor proporci6n en las dos 

6pocas climáticas, por lo qttc no aparecen in<livitluos en 

reproducci6n. La mayor frecuencia se observa en la 6poca 

de secas, estando mejor representadas las hembras en esta 

6pocu y por machos en la época <le lluvias. 



TABLA 10 

·VALORES DE LAS CONSTANTES a y b Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION R 
EN LOS PERIODOS CLTMATTCOS. Hacmulon plumieri -

Constantes Periodo de Secas Periodo de Lluvias 
LIIC LIIC 

a 0.0000064 o. 0000.254 

b 3.18515 2.91282 

R o .98545 0.99667 

TABLA 11 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS. 
llacmulon plumicri 

Pa rtímctros· 
de Tallas 

Rango 
Clase modal* 

Periodo de Secas 
LIIC 

56 - 180 

86 - 90 

Periodo de Lluvias 
LIIC 

66 - 185 

* S6lo se consider6 el rango de la clase modal máxima 

Total 
General 
56 - 185 

86 - 90 

"' N 



Fig. s. Recta de regresi6n de la relaci6n pcso-longitu,d 

de Haemulon plumicri. Se señala la dis tribuci6n 

de frecuencia tle tallas. Litoral interno tle la 

Isla del Carmen. Epoca de secas. 
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Fig. 9. Recta de rcgrcsi6n de la rclaci6n peso-longitud 

do Hacmulon plumieri. Se sefinla la distribuci6n 

do frecuencia de tallas. Litoral interno ele la 

Isla del Carmen. Epoca de lluvias. 
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TABLA 12 
·' 

VALORES EN LA RllLACION PHSO,LONGITUD PARA .. 
Il:lcmulon plum.icri· EN LA EPOCA .DE .. 

SECAS Y J,J,UV lAS .EN EL LIIC 

Secas ·Lluvias 
Long (mm) Peso (gr) Peso· (gr) 

so 1.65 2.26 
55 2. 24 ' 2.98 
60 2.95 3.84 
65 3.81 4.85 
70 4.82 6.02 
75 6.01 7. 35 
80 7.38 8.88 
85 8.95 10.59 
90 10. 73 12.51 

. 95 12. 7 5 14. 64 
100 15. 01 17.00 
105 . 17.54 19.60 
110 20.34 22.44 

. 115 23.43 25.54 
120 26. 83 28.91 
125 30.56 32.57 
130 34. 63 36.51 
135 39.05 40.75 
140 43.85 45.30 
145 49.03 50.18 
150 54. 62 55.39 
155 60.63 60.94 
160 67.09 66.84 
165 73.99 73 .11 
170 81. 38 79.75 
175 89.25 86.78 
180 97. 63 94.20 
185 106.53 102.02 
190 115. 97 110. 26 
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Fig. 10. Puses de desarrollo sexual y proporci6n de srxos 

de llaomulon J!l.umicr! para ambas 6pocas clini[1ti

cas. Litoral interno tlu la Isla <lcl Carmen. Se 
aprecia la aparici~n <le oi-ganisinos en mnUur.aci?n 
(Pase III). 
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llel anúlisis de proporci6n de sexos macho hC1nbra so 

observa que el to tul. de la poblaci6n gúiiy~~ Íl;ta relnd.6n 

de. 0.6 : · i.o; siendo para ln ép~c:Í ele ~oc11~ de 0.5 : 1.0 y 
·;._; . .,.:';':.- '.:~_.,,~,~"" 

<lurante .. la.6poca clc'lluvfos aumoh1:air;:3.·3•i 'i.o.' Se encon 
. . - ' -- - - ... '' :·. _·,_:. ¡.•,,:.-.• 

traron e j <implares indiforónC:iii<lo~·;·.;·n ,'sexo ·~y .niaciúrnci6n en 
•, - -<'.'' . :',>j~~~:::;:-~:·5;·_:i-.' 

nmb.ns-· -~poé:ns clim~~'icUS·i·, ·· .,,·.;_:·:>·' 
, .... , ::_ >:~ ·_.' ' 

i\limentaci6ri. ii1 estlld.Í.cÍ <le·í~~ relaciones tr6ficas <le 

plumieri, s~';b~s6 en :1 . -~ -· -··· . ' . 
anlÍlisis del contenido llncmulon 

estomacal de ojempláres· juveniles (menos <le 150 mm <le !,T) 

y p1•eadultos. (mayores• do 150 mm de LT), en funci6n de lus 

6pocns ciim~ t-icns. 

~oca de Secas. El espectro tr6fico de !.!· i1lumieri (Ta

bla 13, Fig. 11), seftala que su alimentDci6n se basa por 

lo menos de 21 grupos tr6ficos, de los cuales num6ricamen

te el alimento importante lo constituyen los anfípodos 

(52~). tanaidúceos (161), poliquetos (12%) e ls6podos 

(4i). Por frecuencia los poliquetos (64i) ,. :.IOND (5H), 

decúpodos y anfipodos (36',), tanuidáceos (30%), restos de 

c1·ust6ccos y restos vcgct:tlcs (27i), is6po<los y cop6po<los 

(15%) destacan como :.1l:i.mcnto importante. Volum6tricamcntc 

el alimento principal lo constituyen los poliquctos (381), 
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TABLA 13 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE Haemulon plumieri 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN (LIIC). EPOCA DE SECAS 

Número l\Úmcro (N) Frecuencia (F) Volumen (V) IRI '." F(N+V) 
Tot:il ( ,, ) ( %) (%) 

28 12.28 63.64 38.44 3227.82 
s 3.51 36.36 21. 79 "919.91 
1 0.44 "3.03 2.55 9.06 

118 51. 75 36.36 1.68 1942.71 
36 15.79 30.30 0.67 498.74 
10 4.39 15.15 0.30 71.05 
s 3.51 9.09 0.07 32.54 
5 2.19 15.15 0.02 33.48 
1 0.44 3.03 0.003 "l .34 
1 0.44 3.03 0.21· 1.97 
4 l. 75 6.06 0.12 11.33 
4 l. 75 12.12 0.04 21.69 
1 0.44 3.03 3.02 10.48 
3 1.39 6.06 0.01 8.48 

27.27 8 .34 -
6.06 0.03 -
3.03 0.02 -
3.03 0.03 -

27.27 1.34 -
51.52 20.99 . -
6.06 0.04 -

iIR = (F.\i) 
100 

24.463 
... Q?-
I •., _:; 

o .077 
o. 611 
0.203 
0.045 
0.006 
0.003 
0.0001 
0.006 
0.007 
0.005 
0.092 
0.001 
2.274 
0.002 
0.001 
0.001 
0.365 

10.814 
o .002 

o 
"" 



Fig. 11. nspectro· tr6fico do la pobluc:i6n de llaeíl]Ulon 

plumieri en el litoral interno de la Isla del 

Carmen durante ln ~poca de secas. I.a gráfica 
corresponde u los datos de la ·rabln 13. Ver 

anexo do abroviaturus en meto<lologíu . 

. 

69. 
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decápodos (221),.·NOND (211) y restos do crustácoos\(81) y . . 

en menor proporci6n el resto" de lo.s grupos tr6ficos. El 
. .·. . 

u1Íálisis combinado de estos' datos paru cuantificar los 

índices de im¡ién'tnnda relativa (:iRI), mues.tra que los 

poliquetos , nnf.Ípoclos y mn to ria · org{inicn pres en tnn los va

lores má~ elcvnclos. En:fu11ci6.11 del índice !IR (Tabla 13, 

l'ig. ll) se.'püedo estabÚcer que el alimento preferencial 
. · .. · . 

lo coristituyen los poliquctos; el secundario lo· constitu-

·ycn NONO, doc~podos, y anfípodos Y. el alimento c.ircuns tnn

ciul está representado por los otros grupos tr6ficos cncon 

trndos •· 

Epoca de lluvias. El espectro de esta especie (Tabla 14, 

l'ig. 12) parn esta 6poca, indica que se alimentan por lo 

menos de 15 grupos tr6ficos, de los cuales num6ricamente 

el alimento princip:1l lo constituyen los anfipodos (451), 

tonaid{iceos (181) y poliquetos (141). Por frecuencia los 

poliquctos (63%), tan:i i<l~ccos y <Jnffpodos (50%), restos v~ 

g".tnles y NONIJ ( 38 % ), constituyen el a U mento miÍs importng 

to. Volum6trica1ncntc destacan con10 alimento i1nportantc los 

poliquetos (48.51), MOND (24';) y dccílpodos (lH) y en me-

11or proporci6n los grupos tr6ficos rcsta11tcs. De ~1cucrdo 

al análisis combinado del índice de .importancia relativa (IRI), 
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TABLA 14 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE Haemulonplumieri 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN (LIIC). EPOCA DE LLUVIAS 

;:-upes Tróficos 

)ol cuet:os 
)ec ;)odas 
\nf podes 
ra:-..:liJ5.ccos 
?o:::.:1.i: i n.1 f eros 
·~es tos de Peces 
.\c~.5 ~odas 
;ip~;ncúlidos 
~:1.src-róccdos 
~C$~O~ ~e Crust5ccos 
~t:cvos Je Invertebrados 
:~st:cs de Insectos 
~zs~os Ycgc¡~les 
.:JXD 
.:::r te ria Inorgánica 

Número · 
Total 

7 
2 

22 
9 
3 
3 
1 
1 
1 

Número (N) 
( ") 

14.29 
4.08 

44.90 
18.37 
6.12 
6.12 
2.04 
2.04 
2.04 

Frecuencia (F) Volumen (V) · IR! = F(N+V) 
( %) (%) 

62.50 48.50 3924.38 
12.50 12.38 ·205.75 
50. 00 4.38 2464.00 
50.00 2.74 1055.50 
25.00 0.03 153.75 
12.50 0.01 76.63 
12. 50 0.09 26.63 
12.50 0.13 27.13 
12.50 2.13 52.13 
25.00 4.50 -
12.50 o .13 -
12.50 0.001 -
37.50 1.13 -
37.50 23.75 -
25.00 0.13 -

!IR = (F. V) 
100 

30.313 
l. 548 
2.190 
l. 370 
0.008 
0.001 
o. 011 
0.016 
0.266 
1.12:, 
0.016 
0.0001 
o -1? ~ 

• "t -"' 

8.906 
0.033 

_, 
~ 



Pig. 12. Espectro tr6fico do la ~oblaci6n de Hnemulon. 
plumieri en el litoral interno de la Isla del 
Carmen durante la 6poca do lluvias. La gr4Eica 
corresponde a los datos de la Tabla 14. Ver 
anexo de alJrcvluturas en 1ncto<lolog{a. 
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los poliquetos, nnf~po<los, tnn~i.dá~~os:.:)naterin o:rgúnica 

y dcc(Ípmlos dcstnc~~ tll1llos vni&r~s más eievndos .. lin 

relnci6n a.la 'rnblri-i4 y: Pigi.rÍ.'~ iz;y en:funci6n <lel índi-
. . ,, . ' - . . ,- -·, . - ., - ,-· .- _, .. ; .,,. .. ' .. ,_ ' . - ' ' ' 

co IIR¡·.· se'p~c<l6 óstntilec~1· q¿'~'{i_'~iini~11i'~ ·~rcfcroncinl 
son los p~liquc tos, :e i.'·:iJ.i~~~1:o $cc11n<lario lo constituyen 

los <le~ftpodos, nnfí;odos,.>t;;nnicfúceos y restos vegetales 

y el nlinierito cfrcunstnncial está representado por los 

otros g1·upos tr6ficos encontrados. 

llnemulon bonariense Cuvier y Valcncicnncs, 1830 

Especie típica de fondos coralinos y rocosos,. tiene am

plia distribuci6n en el Atlúntico Americano, reportándose 

tnmbi6n en ambientes lagunares y estuarinos. En la Lagu

na do 'l:érminos es la tercera especie m~s abundante, con 

al ta frecuencia. Su distribuci6n es amplia y !tomog6nea 

7 3 •. 

en el litoral interno de ln Isla del Carmen, representada 

principalmente por tallas juveniles y prcnt!ttl tas. Es con

sldcruda especie c~clic;1, car111vor;l, consunii<lor de scgun

t.lo orllon; c.lostnca como especie importante en la estructura 

y funci6n <le las comunidades <le peces del área (Diaz-Ruiz 

et al., 1982; Yáfiaz-Aranc.ibia ~.! !!l_., 1981 y 1982). 

Se ha colcctatlo en las locali<lu<lcs: ES!', GJ\, P.J, PG. Se 

colectaron 70 ejemplaras da 44 a 212 mm <le longitud total. 
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Helaci6n Pcso-Longi tud }.'. Frecuencia de 'l'allas. De acuerdo 

al modelo ·que defino esta relaci6n, los valores calcu

lados para las constan tes .'). y b son dadas a continuaci6n 

en funci6n do la 6po'ca clim~tica en.la Tabla 15 y Figuras 

1~ y 14. El an(ilisis del rango do. tallas se presenta en 

la Tabla 16, campar(indose las clos .6pocas. climáticas. So 

observa que la mayor frecuencia so da en el periodo de se

cas, c,stando mejor representados los individuos de tallas 

pequcfüts. En el periodo de lluvias el número de individuos 

disminuye, sin embargo se observa que las tallas más gran

des son mr.s frecuentes en el 1írca, presentando una <listri

buci6n homog6nea <le tallas en es ta 6poca. Es tos resul tu

das se muestran grnficados en las Figuras 13 y 14. Los va 

lores de la relaci6n peso-longitud para las <los 6pocas 

clim1Ítlcas se muestra en la Tabla 17. 

Mn<lurez. La distribuc:i6n <le sexos y fases sexunles en fun

ci6n de la 6pocn clim{¡tica se muestran en la Figura 15. Se 

observa que para los periodos climáticos definidos en el 

aren, prc<lominan los estadios juveniles 1 y II, prcscnt~n

<losc individuos en fusa JI! y IV en menor porporci6n en am

bos 6pocas cllrn6ticas. I.a mayor frecuencia se ol1scrva en 

la 6poca <le secas, estando mejor representadas las hembras 

en esta 6poca y por machos e11 la 6poca <lo lluvias. 



TABLA 15 
. . . '.- . '. 

VALORES DE LAS CONsrJÚ.¡;ES a y b y EL COEFICIENTE 
EN 'LOS:' DOS 'PERIODOS CLI/.JATICOS. Haemulon 

DE CORRELACION R 
bonariense -

Constantes Periodo de Secas Periodo de Lluvias 
LIIC LIIC 

a 0,000031 o. 0000346 

b 2.83047 2.84244 

R 0.97821 0.99803 

TABLA 16 

RANGO DE Ti\Ll.J\S EN r.os DOS PEIUOIJOS CLIMATICOS. 
~lacmulon bonaricnsc 

Par6mctros 
de Tallas 

Rango 
Clase modal* 

Periodo de Secas 
l. IIC 

61 - 180 

96 - 100 

Periodo de Lluvias 
LI IC 

41 - 215 

• S6lo se consider6 el rango de la clase modal m'xima 

Total 
General 
41 - 215 

96 - 100 



Fig. 13. Recta <lo rogresi6a de la rclaci6n peso-longitud 
<le llaemulon bonariense. - So seiiala la <listribuc 
cl6n de frecuencia de tolla•. Litoral interno 
de la Isla <lol Carmen. Epoca de secas,. 

76. 



Pig. 13. Recta de regresi6n de la relaci6n peso-longitud 
de Haemulon bonaricnse. Se señala la distribu
ci6n de frecuencia de. tallas. Litoral interno 
de la Isla del Carmen. Epoca de secas. 

76. 
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Fig. 14. Recta de regrcsi6n de lo rclaci6n peso-longitud 
de Haemulon bonuricnsc. Se scfiala la dlstribu
ci6n de frecuencia de tallas. Litoral interno 
de la Islu del Carmen. Epoca Je lluvias, 
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TABLA 17 . 

VAl.ORES Dll LA llllJ,ACION . PESO' LONGITUD 
PARA Hacmulon bonar icnsc · uN LA .. EPOCA DE 

SECAS Y DE LLUV !AS IJN EL L Il C 

Secas. Lluv.ias 

Long (mm) Peso: (gr) Peso (gr) 

60 3. 34. . .. 3. 92 
65 4.20 4.92 
70 5. 17 .. 6.08 
75 6.29 7.39 
80 7.55 8.88 
85 8.96 10.55 
90 10. 54 12. 41 
95 12. 28 14. 48 

100 14. 20 16.75 
105 16. 30 19. 24 
110 18.60 21. 96 
115 21. 09 2'1.92 
120 23.79 28.12 
125 26. 71 31. 58 
130 29. 84 35.30 
135 33.21 39.30 
140 36.81 43.58 
145 40.65 4 8. 15 
150 44.74 53.03 
155 49.09 58. 21 
160 53. 71 63.70 
165 58.60 69.53 
170 63.76 75.68 
175 69.22 82. 18 
180 74 • !J6 89.03 
185 81. 01 96. 24 
190 87.36 103.82 
195 94. 02 117.78 
200 101. 01 l20.12 
205 108.32 128.85 
210 115. 97 1:17.99 
215 123.95 147.53 
220 132. 29 157.50 

78. 
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ESTA TESIS NO DEBE 
S~UR D.E lA f!ISLISTECA 

Fig. 15, Fases <le des:n-rollo sexual y proporci6n de se.~os 
de ltucmulon bonnricnsc para ambas ~pocas cliináti 
c<1s. Litoral interno <le la lslu del Carmen. Se 

observan organismos en mnduraci6n (Fase 111) en 

los <los periodos clim4ticos y organismos madu

ros (Fase IV) en la época <le lluvias. 
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Del análisis de proporci6n de sexos macho : . hembra se 
. . 

observa que. o.Ltotnl · do l:i. iiobl;ci6n gu:n;¡[; una relaci6n 
:-·-··-·" '· ·:. . 

ele o; s : 1, o; siendo para la 6poca de s'ecris ele O. 6 : l. o 
y durante ,el:~p~rio~~· do ·lluvias aumenta do. 1. 7 1. O. Se 

cncontraron:cj ~niplaros indiferenciados en sexo y madurn

ci6n ·en amb~s 6pocus clim{1 ticus. 

Alimentaci6n. Dl estudio de las relaciones tr6ficus de 

so. 

llaemulon bonariense, se bas6 en el andllsls del contenido 

estomacal de ejemplares juveniles y preudultos (menores de 

178 mm de J,T), on funci6n do las 6pocas climáticas. 

Epoca de ~· El espectro tr6fico de H. bonnriense (Ta

bla 18, Flg. 16), sefiala que su alimentaci6n se basa por 

lo menos de 15 grupos tr6ficos. Num&ricnmente el alimento 

importante lo constituyen los tanaidúceos (621) y anfípo

dos (321). Por frecuencia los restos de crustáceos (621), 

tanni<lúceos y anfípodos (5·1i), ~IOND (46";) destacan como 

ali1ncnto 11nportantc. Voltnnétricamcntc destacan co1no ali-

mento importante los restos de crustáceos (3H), MOND (19%), 

pol.iquetos (14';), anfípodos (11';) y en menor proporci6n el 

resto de los grupos tr6ficos. El análisis combi11a<lo de es 

tos datos para cuantificnr los Índices de in1portancia rola 



r1~pos Tóficos 

ol que'tos 
ec ;oodos 
:-.i :Jodes 
::-~n:::. lc:i.ceos 
.:r:-iéoodos 
.sC:JO..::os 
ut~sidos 
s:o:.:::tópodos 
e::!.3.t.oC.os 
~stcs de CYustáceos 
e f ::. l c.:ord:1Jo s 
ig::cgónidos 
estos de Peces 
estos Vegetales 
O~D 

TABLA 18 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE Haemulon bonariense 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CAfu'!EN (LIICJ. EPOCA DE SECAS 

Número Número (N) Frecuencia (F) Volumen (V) IRI ~ F(N+V) 
Total t) % (% 

2 0.61 15.38 13.85 222.39 
1 0.30 7.69 o. 77 8.23 

105 32.01 53.85 11.31 2332.78 
203 61.89 53.85 8.92 3813.12 

1 0.30 7.69 0.01 2.38 
1 0.30 7.69 o.os 2.92 
1 0.30 7.69 1.54 14.15 
2 0.61 7.69 o. 77 10.61 
6 1.83' 23.08 0.22 47.31 

61. 54 36.68 -
1 0.30 7.59 . o. 77 8.23 
1 0.30 7.69 0.38 5.23 
4 1.22 15.38 o.os 19.99 

38.46 5.85 -
46 .15 18. 77 -

IIR ~ (F.V) 
100 

2.130 
0.059 
6.090 
4.803 
0.001 
0.005 
o .118 
0.059 
0.051 

22.573 
o. 05 9 
o. 029 
0.012 
2.250 
S.662 

"' .... 



Pig. 16. Espectro tr6fico da la poblaci6n do Haemulon 
bonariense en el litoral interno de la Isla del 
Car1ncn durante la ~poca lle secas, La gráfica 

corresponde a los datos lle la Tabla 18. Ver 
anexo de abreviaturas en metodología. 

82. 
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tiva (IRI), muestra que los tnnnid~ceos, nnfípodos·y restos 

de crus táccos p1·escntan. los· valores más elevados. En fun

ci6n del índice:r1R (Tabla 18, Pig. 16) se puede estable

cer· que el· alimento profc1·cncfol .lo constituyen los restos 

de crus t~ceo s; e.1 ~ecurÍdar:Í.6. i6 cons t.ituyen los nnf ípo<los, 

tunaidúccos, ·MOND y. el" atiliÍciÜo · CÍ.rcuns tancin.l está repre-. - - - ' ' ' . ' -::-?_-_:::' .. : ,,- ' -_ -,- ,._' -- ,,·. 

sentado por los_ citros' grÜpos'trl?ficos encontrados. 

Epoca ele lluviás; ·· · El o~pectro. tr6fico de es tn especie 

(Tabla 19, Fig. 17) para esta. 6poca, indica. que so alimen

ta. por lo menos de 10 grupos tr6ficos, de los cuales 

numéricamente el alimento principal lo constituyen los res 

tos de peces (39%) y los decápodos (17•). Por frecuencia. 

los restos de crustáceos (G4'o), MOND (55%), restos vegeta-

les (361) y restos de peces (271). Volum6tricamente desta. 

cnn como alimento importante ln MOND (471), restos de 

crustáceos (321) y decápodos (111) y en menor proporci6n 

los grupos tr6ficos restantes. lle acuerdo al n1dLlisis com

binado del Índice de importancia relativa (TRI), ln mate-

ria orgqnica, los restos de crust~ccos y los restos tlc pe

ces presentan los valores más clcvu<los. En rclaci6n a la Ta 

bln 19 y Figura 17 y en funci6n del índico IIR, se puedo 



Grupos Tr6ficos 

?o~ :..cuetos 
flc.,-,:~c..;o;:;; - ..... ~--:- .... -
Co:)é:Jodos 
G:?S:C:-énodos 
Ofiúridos (Restos) 
Xe;::~todos 
~estvs de Crustáceos 
R2s-:os de Peces 
~estos Veget3les 
~1CXD 

'-

TABLA 19 

RELACION DEL CONTENIDO ESTQ;L.\CAL DE Haemulon bonariense 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN (LIICJ. EPOCA DE LLUVIAS 

N'úmcro Número (N) Frecucnc ia (F) Volumen (V) IR! = F(N+V) 
Total ( i¡ % % 

2 11.11 09.09 0.36 104.26 
3 16.67 18.18 10.91 501. 40 
2 11.11 18.13 0.02 202.34 
2 11.11 09.09 0.10 101. 90 

18.lS 7.45 -
2 11.11 18.18 o.os 203.43 

63.64 32.26 -
7 38.89 27.27 ·o .45 1072.80· 

36.36 1.18 -
54.55 47.18 -

!IR = (F. V) 
100 

0.033 
1.953 
o.oo~ 
0.009 
1.354 
0.015 

20.530 
o .123 
0.429 

25.737 

00 .... 



85. 

Fig. 17. Espectro tr6fico de la poblaci6n de Haemulon 
bonariensc en al litoral interno de la Isla del 
Carmen durante la 6poca de lluvias. La gr&fica 
corresponde a los datos de la Tabla 19. Ver 
anexo de abreviaturas en metodología. 
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. : . . . . 

establecer que cl,nlimonto preferencial .son los ro'stos 

do crus túceos; y la Mmm, ; el alimento c.i.1·cu~s tancial 

está · repros en tiidci por ii,~ ·• o't:r6!l grupos fi6ficos encon tra

dos .' 

· ~:Hucmulo1i': nurolinentum • ·cuvicr, 1830 

Es una especi.e<iíp'Í.c<Í: nidrina: de htlbitos gregarios, tiene .. ;· - . -_,.,.·' . . . 
amplia <lis' tribÚci6n. en ei A tl1ín tic o Americano, incl uycnúo 

el CloÚo de ~16xÍ.cci y el Caribe. !la sido reportada por v~ 

r:ios autores en arrecifes, así como tambi6n en fondos ro

cosos o sustratos arenosos. Constituye la cuarta especie 

de pomadásidos importante en abundancia de la Laguna de 

T6rminos. Es una especie poco frecuente en el &rea, cuya 

distribuci6n queda restringida a mayor influencia marina, 

representada principalmente por tallas prcadultas. Es con 

sidcra<la especie c~clicn, consu1nidor de segundo orden 

(Dfnz Ruiz ~al., 1982; Yútiez-Arancibin et al., 1982). En 

la plataforma de Campeche es reportada como especie impor-

tanto en la estructura <le las comuni.<laclcs icti.ofaunísticns 

Uc esa área por Yáñcz-J\rancibia et al. (1985h, e). En el área 

de estudio se ha colectado en las localidades: BPR, PG y 

CA. Se colectaron 30 ejemplares de 68 a 120 mm de longitud 

to tul. 



8 'l • 

ltelaci6n. Peso-l.on¡;itml l Frecuencia de Tallas. De acuenlo 

al modelo c¡uo define ésta relaci6n, los valores calcu-

· 1udos_, p_ara · lris ·constn11_tcs !!. y ~ son dados n ·continuaci6n 

en funci6n de' fa 6poca climtítlca cm la Tabla 20, Figuras 

• 1s y 19; ·::El análisis del rango de tallas se presenta en 

ln ,Tabla ·21, comparándose lns dos épocas climáticas. Se 
... ·. - -

oti;e~·va: que la ·distribuci6n de tallas está representada 

por :individuos. preadultos, notándose una irregularidad en 

·la frecuencia de tallas en ambas épocas climáticas. En la 

6poca de lluvias se presenta la mayor abundancia numérica 

en la Boca de Puerto Real. Estos resultados se muestran 

graficados en las Figuras 18 y 19. Los valores de la rola 

ci~n peso-longitud pnra las dos ~pocas cli1n~ticas se mues-

traen la Tabla 22. 

~Jadurcz. La distribuci611 de sexos y fases sexuales en fun 

ci6n de la época climática se muestran en la Figura 20. Se 

observa que para los periodos climáticos definidos en el 

6rca, predominan los estadios juveniles c11 fase 1 y II, 

por lo c¡uc no upareccn individuos en reproducci6n. La fa

se 11 está representada s6lo en machos en la 6poca de llu

vias y la fase I sólo en hó1nhras en la úpoca <le secas. 



J'ABLA 20 · 

VALORES DÉ J,AS CONSTANTES ~·y b Y EL· COEFICIENTE DE CORRELACION R 
·EN::LOS .. DQS· PERIODOS·. Cli!~IATICOS. Hacmulon aurolinea tum :-

-:. .-. :':-~_ -.-.- ' 

Constant~~ .. · Periodo de Secas 
· LIIC 

Periodo de Lluvias 

a 

li 
R 

Pn rfÍmct ros 
de Tallas 

Rango 

0.0000084 
3.07514 
o. 99233 

TABLA 21 

. LIIC 

0.0000032 
3.32418 
0.97371 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS. 
llaemulon aurolinea tum 

Periodo de Secas Periodo de Lluvias 
LIIC LIIC 

66 120 66 100 
Clase modal* 91 - 95 

* S61o se consider6 el rango de la clase modal máxima 

Total 
General 

66 120 
91 - 95 

"' "' 



SD. 

Fig. 18. Recta de regresi6n de la rclaci6n peso-longitud 
de Haemulon auroline<Ltum. Se sefiala la distribu 
ci6n de frecuencia de tnllns. Litoral interno de 
la Isla del C<Lrmen. Epoca de secas. 
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Pig. 19. Recta de regresi6n de la relaci6n peso-longitud 
de llaemulon aurolineatum. Se señala la distribu 
ci6n de frecuencia de tallas. Litoral interno 
de la Isla del Carmen. Epoca t.le lluvias. 

90. 
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TABLA ZZ 

VALORIJS DE LA RTILACION PESO-LONGITUD PARA 
llncmulon núrolinca tum EN LAS llPOCAS Dll 

SECAS Y Dll LLUVIAS llN EL LIIC 

Secas Lluvias 
Long. (mm) Peso (gr) Peso (gr) 

60 2.47 2.61 
65 3. 16 3.40 
70 3,96 4.35 
75 4.90 5.47 
80 5.98 6.78 
85 7.20 8.30 
90 8,59 10.03 
95 10.14 12 .01 

100 11. 87 14.24 
105 13.79 16.75 
110 15.92 19.55 
115 18. 25 22.66 
120 20. 80 26.10 
125 23.58 29.90 
130 26. 60 34.06 

91. 
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Fig. 20. Fases de desarrollo sexual y proporci6n de sexos 

de ltacmulon aurolineatum pnl'a ambas ~pocas clim! 
ticas. Se nprccia g·rnn proporc.i?n de organismos 
inmaduros sexualmente (Fases I y 11). 
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Del nnúÍisis de ¡>roporci~n de sexos ma~ho i: hembra se 

observa que el totnLclo lapoblaci6n,guní't1n'unapropo~-

ci6n de l '. 2 :' 1. O; s ~on.do~~nI,~\;~;~~ti.~~;~~º&~'.1~cns de 1. 7 ; 

1. o disminuyerido•a ·•D.'5. f ·r;o':.uuriuitcMa\6poi::n ·do lluvias. 

93. 

. · -· ·. -_ . -: · __ :. -_. --~.-> _:--.:::·, ::.(.: :-~ij;/:::<'.'..'..~_!/;~:!~;~;¡~1~~y,;j{i::::(~2~i0_:~,j::;:.~~~:·::-:--!,_ -· - : 
Se encontraron ejempláres)'iridifóí'iincfa~as·'•eri ·.séxo ·y madura 

i · - - ··· .,, ' ,. · '-'.-\·;_:o_:;;.;:_:_-:;:H:\:,~-.;_;>:,:O?:Js:~~:~- ·- · ··· · · · -

ci6n· en ambas·épo,cas c~i~~:ti'?~s/;;•:~f;'\<c ·.·.··· 
-· .. : ;::.·'.'<"\):,·/.":~-~---~~:-).\'..:;;'.'- ;·--·:;_-,·:, .. _ 

Alimentnci6n •. lll estudio dejas· 1'~laciones tr6ficas de 

llaemulon aurolineatum, se· bas6 en el análisis do los 

contenidos estomacales de individuos juveniles y preadul

tos (menos de 135 mm do LT) en funci6n de las 6pocas climú 

ticas. 

Epoca de secas, El espectro tr6fico de !!· aurolinentum 

(Tabla 23, Fig. 21), sefiala que su alimcntaci6n se basa 

por lo menos de 14 grupos tr6ficos de los cuales num&ricu

mente los cop6potlos (49%), tanoidúceos (22%) y larvas de 

crustficcos (181) destacan como alimento importante, Por 

frecuencia los grupos tr6ficos m5s importantes los consti

tuyen los restos de crustáceos (100";), poliquetos y <mÜp~ 

dos (80%) y cop6podos, isópoclos y MOND (60%). Volum6trica

mente el alimento principal lo constituyen los restos de 

crustáceos (37';), poliquetos (17%) y tanai<láceos (14%). En 

menor proporci6n cstSn representados el resto <lu l~s grupos 



TABLA 23 

RELACION DEL CONTENIDO ESTO~L.\CAL DE Haemulon aurolineatum 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CA~'IEN (LIIC). EPOCA DE SECAS 

;rupos Tróficos Número Numero (N) Frecuencia (F) Volumen (V) 
Total ( ~) (%) ( %) 

·~~~~u:tos 6 0.95 80.00 16.60 
.:".:.. ..1. L-·o~Ios 46 7.27 80.00 8.90 
·2n3. ldáceos 137 21. 64 40.00 14.00 
::.:::::leeos 2 0.32 20.00 0.40 
~sé.nodos 9 1.42 60.00 3.48 
J35 !crónodos 3 0.47 20.00 1.00 
:c.ryéi:iodOs 308 48.66 60.00 10.00 
!Eir~codos 3 0.47 40.00 0.12 
:er::~todos 3 0.47 40.00 0.20 
~estos de Crust5ceos - - . 100.00 37.00 
_3rvas de Crust~ceos 115 18.17 40.00 2.60 
~;.""Stas de Peces 1 0.16 40.00 0.12 
~e5tos Vegetales - - 20.00 0.20 
.:o:-;¡¡ - - 60.00 3.78 

IRI - F(N+V) IIR = (F. V) 
100 

140.0 . 13. 280 
1293.6 7.120 
1425.6 5.60 

14.4 o.os 
294.0 2.08 

29.4 0.20 
3519.6 6.00 

23.6 0.048 
26.8 o.os 
- 37.00 

830.S 1.04 
11.2 0.05 
- 0.04 
- 2.27 

"' .... 
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Pig. 21. Dspectro tr6fico do la poblaci6n do l~cmulon 
aurolincatwn en el litoral interno do la Isla 
del Ca1·mcn durunto la ~poca de secas. La grá:f_!. 

ca corresponde a los datos de la Tabla 23. Ver 
anexo de abrevia turus en me todologín. 
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lll. nnális.is· .. combinndo de .estos. dntos para cuanti 
. . : -tr6ficos. 

ficar los í1uli¿¿5; cle;·iimp~1;tnn~ia réláÚ.vn (IRI), muestra 
.• . . ,, - . ' ·, - ·~-:-- ;:·.-- '· . >>_~·--:: .:-. .. .. . 

que los restos de Cl:UStlí~e~~ •• copépodos' tanaidficeos y 

anfípodos·ki;ds~iit.kl\;1diiJ{iii;r~: más elevados. ~n funci6n 

::: if ~E~f f i~f l~l1~f il!l':f ::º:::, ::,::·::. ·:::::::::. 
tnnaidáceos h:is6podos y. MOND. El alimento circunstancial 

' ;"'·"'·' -"'" 
está. r~p'io·~~l\t~·dd por· los otros grupos tr6ficos encentra-

dos. • · · 

Epoca de lluvias. El espectro tr6fico de esta especie (T~ 

bla 24, Fig. 22) para esta &poca, indica quo se alimenta 

al menos de 11 grupos tr6ficos. Num6ricamente el alimento 

principal lo constituyen los copépodos (471) y ostrácodos 

(171). Por frecuencia los grupos tr6ficos m6s importantes 

lo constituyen los poliquctos (100%), gaster6podos, anfíp2 

dos, is6podos y cop6po<los '(661). Volumétricamente desta

can como alimento importante los poliquetos (481), 

cefalocor<la<los (231) y los cop6podos (17%). En 1nenor pro

porci6n están representados los grupos tr6ficos restantes. 

De acuerdo al un~llsis coml>i11ado <lcl ~ndicc de importancia 

relativa '(IRI) los poliquetos y cop6podos destacan con los 



Grupos Tr6f icos 

Polic¡uetos 
. .\nfíoodos 
lsó::-Odos 
G:l~~erónodos 
Copépcdos 
Os'trÓ.codos 
Cefalocordados 
Restos e.le Peces 
:=cm:itodos 
Restos de Vegetales 
:.:oxn 

TABLA 24 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE Haemulon aurolineatum 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN (LlIC). EPOCA DE LLUVIAS 

!\Úmero Número (N) Frecuencia (F) Volumen (V) IRI = F (N+V) 
(%) ( %) Toi:al ( ~) 

7 7. 29 100.00 48.33 5562.00 
7 7.29 66.ó6 2.66 663.27 
5 5.21 66.66 l. 33 43 5. 9 6 
5 5. 21 66.66 3.00 547.28 

45 46.87 66.66 17.00 4257.57 
16 16. 70 33.33 3.33 667.60 

2 2.08 33.33 23.33 846.91 
6 6.25 33.33 0.30 218.31 
3 3.12 33.33 0.33 114. 99 
. - 33.33 0.70 -
- - 33.33 0.33 -

•. 

' IIR = (F. V); 
100 

48.330 
1;773 
0.886 
1.999 

11. 332 
1.109 
7.776 
o. 099. 
0.1099 
0.233 
0.1099 

<!) ..., 



Fig. 22. Espectro tr6fico de la poblaci6n de llacmulon 

aurolineatum en el litoral interno de la Isla 

del Carmen durante la época de lluvias. La 

gr6fica corresponde a los datos de la Tabla 24. 

Ver anexo de abreviaturas en metodología. 
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valores mlts elevados. · En i·elaci6n a la Tablu 24 y. Figu

ra 22 y en funci6n del índice IIR, se puede establecer qué 

el . alimento prefcrÓni::ial son los poli que tos y cop6podos; 

.. ,1 alimento secundario los. gas tei:6podos. is6podos. anfípo-
-· .- · . .- .. _ .. :_-.:::_·,- >: --.. ·-.. ·_. :-- .. 

dos y. cefriloci:>rdados y finalmente, el alimento circunstan-
. '' --~.; - ' . 

cial. est(Í rcp:r'eseritado por los otros g~upos tróficos. 

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) 

Es una especie que tiene amplia distribución en el Atlán

tico Americano, desde Florida hasta el sur de Brasil. Es 

poco frecuente en ambientes lagunares-cstuarinos del Golfo 

de México y Mar Caribe. Es una especie típica estenohali

na y de hdbitos grcg~trios, caractcr~stica de fo11dos corali 

nos (Cervig6n, 1966: Randall, 1967; Res6ndez, 1971; Hoese 

y Noorc, 1977), l1a sido reportada en la Laguna de T&rminos 

en 6rcas de mayor influencia marina y ta11 solo migra a zo-

99. 

nas más interiores buscando alimento y/o protección 

(Bravo-N(1iiez y Yállcz-Arancibia, 1979; D1az Ruiz et al., 

1982). Se considera especie visitante cíclica y consumidor 

de segundo orden; destacando como componente típico de la 
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. . . .. ' . 
es true tura . y funci6n 'de· las · comunidadc_s: ictiofnunís tic as 

en la Boca dcPt;~rto R~~l ctilfi,~z-k~<l'riúbl.a et al .• 198 2) • . ·, - ; ·,' ,• :; ..... --,.,~"--<-··, __ ._;:-;.:·--,-·.,., _,_ -- -
Se ha ~olcctado en ia~ 'lo2al:id,\dÓs: 'nPR'. · Se obtuvieron 8 

-;..,.· _.,_ .. - - ,. 
' - ' . - ,. . "'_,._~.-~..'··.,--<;:,_~,--)~'._.~·-.:,._.:_·, ;·~-· 

individuos de 73 a ·Z86'nun tlo'ilorigitud total. 
. . . ·_., ·.·->-~:;·.•·:~~F:;;;~;ht-<· -

-- . '', -.::.:_· :---.;~;~~!?~·~: ;_.: _-__ }-.- . ' . 
Relad6n Pcso-Long:itudi:'i;fFr'ó'cucncia de Tallas. De acuerdo 

. ' : : ' '. -; -:. .. ' ~ - - ~ :..:,; ,: i ' : i 

al 'modelo 'qué defirte es.1:n' 1'eluci6n' los valores ob teni 

dos para las· co~stan~es ~y ~ corresponden s6lo a la época 

de lluvias, estos se muestran en la Tabla 25 y Figura 23. 

El análisis del rango de tallas se presenta en la Tabla 26, 

para la época de lluvias (Fig. 23). Se observa una gran 

irregularidad en la frecuuncia de tallas en esta época, 

por lo que no existe moda definida. Los valores de la re

laci6n peso-longitud para la época de lluvias se muestra 

en la Tabla 27. 

Madurez. Se analizaron 2 imlividuos colectados en el área 

de la Boca de Puerto Real, resul tanda un macho de 137 mm 

de LT en faso gonátlica I en la época de secas y una hembra 

de 286 mm de LT en la época de lluvias, on fase gonádica IV. 



TABLA 25 

VALORES DE LAS CONSTANTES ay b Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION R 
EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS. Anisotremus virginicus -

C_ons tan tes Periodo de Secas 
. . LIIC 

Periodo de Lluvias 

a 

b 

R 

TABLA 26 

. LIIC 

0.0000047 

3.24394 

0.99799 

RANGO DE TALLAS EN LOS DOS PERIODOS CLIMATICOS. 

Parámetros· 
de To llns 

Rango 
Clase modal* 

Anisotremus virginicus 

Periodo de Secas 
LIIC 

Periodo de Lluvias 
LIIC 

71 - 18 o 
91 - 100 

* Sólo se consideró el rango de la clas~ modal máxima 

Total 
General 
71 - 180 

91 - 100 

.... 
o .... 



Fig, 23. Recta de rcgrcsi6n de la relaci6n peso-longitud 
de Anisotrcmus virginicus. Se señala la distri
buci6n de frecuencia de tallas. Litoral interno 
de la Isla del Carmen. Epoca de lluvias. 
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TABLA 27 

VALORES DE LA l\ELACION' PESO-LONGITUD 
PARA Anisotrcmu's v'irginicus EN LA EPOCA 

Dll LLUVIAS llN EL LIIC 

Long: (mm) 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 

'• 

Peso (gr) 
4.54 
5.68 
7.01 
8.53 

10.27 
12.24 
14.45 
16.93 
19.69 
22.74 
26 .11 
29.81 
33.85 
38.26 
43.05 
48. 24 
53.85 
59.00 
66.39 
73.36 
80. 82 
88.79 
97. 29 ' 

106.33 
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. /\limentnci6n. El estudio. ele_ las t:Ólaci~~es. tr~f~ca~ •do · 
·· .. · :- ·_ ' ·--. ,_ .'.·,, .- , . . : .<·' . -:-: _:·._, __ ,:_, _,. '.. -: ··,·-· ·;. ._ ",:' .. 

)\nisotrcmus ··•~irginic.usi sri bas~ cn:c1 nn~lisi.s de' los con- · 

tenidos est~111a¿nló~ do 4 i1~d~iiJ~.~s,·.e;d~~~í;~<16~ dn la ép!?. 

ca· do.·Úuvi~s. (Tabla :is),;> ri.:,'.J.n~ ¿·¡j~~;vk~ionei hechas en . .;\. . . . 

los. cst6mogo~<de ~st¿ es~ocie, ~f espcct;~ \r6fico . (Fig. 
· .. -- '' ·. ' - . . 

24). scila1ii q~~ su o1ime~1:a~i6n so basa por lo menos de 
. - ·- ·-· ·-· '. ' . 

12 grupos t1'6fic~s. Num6ricamentc el alimento importante 

lo cons ti tu yen los anfípodos ( 3 7% J.. cop6podos ( 17%) , 

tanaidáceos (16%) e is6podos (15%). Por frecuencia los 

restos de crustAccos y anfípodos ·(100%) y tunaidáccos 

(75%) destacan como alimento importante. Volum6tricamcnte 

el principal alimento lo constituyen los restos de crustA 

ecos (49%), is6podos (231) y anfípodos (18.51). En menor 

proporci6n el resto de ·los grupos gr6ficos encontrados. El 

anfilisis combinado de estos <latos.para cuantificar los ín

dices de importancia relativa (Illl), muestra que los anfÍp!?_ 

dos, restos de crustáceos, is6po<los y tanni<láceos presen

tan los valores más elevados. En funci6n del Índice IIR 

(Tabla 28, Fig. 24) se puede establecer que el alimento 

preferencial lo constituyen los restos de crustáceos, anfJ.. 

podas e is6podos; el alimento secundario lo constituyen 

los tanai<lficeos y la materia orgánica y el alimento circuns 

tancial está representado por los otros grupos tr6ficos en-

contrados. 



Grupas Tróficos 

.4.nfínodos 
T.'.lnnldáceos 
Isónodos 
Cou't-nodos 
Ost!-~codos 
Restos de Crustáceos 

• 

TABLA 28 

RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE Anisotremus virginicus 
LITORAL INTERNO DE LA ISLA DEL CARMEN (LIIC). EPOCA DE LLUVIAS 

?--.'úmero :-iúmero (;:.¡) Frecuencia (F) Volumen (V) IR! = F (N+V) 
Total ( %) ( %) (%) 

28 37.33 100.0 18.50 5583.00 
12 16.00 75.0 2.475 1385.63 
11 14.67 75.0 22.75 2806.50 
13 17.33 25.0 1.25· 464.50 

2 2.67 25.0 o. 025 67.38 
- - 100.0 48.75 . -

Hue\·os de Invertebrados - - so.o 0.225 -
Xcl.!át.odos 1 1.33 25.0 0.025 33.88 
!:.:~-:os de Peces 8 10.67 50.0 0.30 .548.SO 
Esponj ::is - - . 25.0 0.225 -
Res~os de Vegetales - - so.o 0.475 -
:-rox-n - - so.o 3. 75 . -

IIR = ífóXJ' 
18.50 
l. 856 

17.062 
0.312 
0.006 

48.75 
o .112 
0.006 
0.15 
0.056 
0.237 
1.875 

>
e 

"' 



Fig. 24. Espectro tr6fico de la poblaci6n de Anisotremus 
virginicus en el litoral interno de la Isla del 
Carmen durante la &poco de lluvias. La gr4fica 
corresponde a los datos de la Tabla 28. Ver · 
anexo de abreviaturas en mctodolog~a. 
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Anisotremus splenintus (Poey:, 1860) 
' - . - "'' . .. · ... ,.>, .. 

Es tu especie hn sido repci}tddn úni¿auicnt·e para ·1ns nguas de 

Cubn y su1·. del Golfo\ dg~léxl¿Ó~· ~~~ato"Nt~ezy·. Y~ñez-
Arnncibi~··· .z.~:~?}~~f-~.f '-~~}t'.2:~{.;'~~,~·if '.r:f~} .. ·.··.< Es.·. u~d especie 
estenohnlina; ·déd1ábi tosi:grégilrios\cu'yá• distl'ibuci6n en ln 

· -:·.-. :_-.: -,·:-- - '.:'-.:><.;~;,::'~;_(' :L;/,\~:/;~i~~~-:~~~;:~·:~;;1~:_'.:-?~_2;;:;;~;:(-_'::~/.·:~=~-/:: ~;\:'-. · · 
Laguna dc-:Térníiriiis .. 'qüédíi.:xe·sú'ingida·:•·en': áreas de mayor in-

flucmcin ;ni'.•i~~''.?:~!:~~'.ifá'~j.'~'J~~:f?1ii~~,~~:' rio protecci6n. 

Es conside~·~dá visÚa~te c~clica por Díaz Ruiz et !!!· (1982), 

pero un nn~lisis m~s profundo de su frecuencia y abundancia 

en este estudio permite considerarla como especie ocasio

nal. Es carnívoro, consumidor de segundo orden. Se ha 

colectado cri lns localidades BPR y PG. Se obtuvieron 3 in

dividuos de 76 a 94 mm de longitud total. 

Rclaci6n Peso-Longitud .i'. Frecuencia ele Tallns. No se 

efcctu6 nn{tlisis de regresi6n deb·ido al número tan bajo de 

individuos colectados en el área de estudio, 

Madurez. No fue posible tleterminar el sexo y los estadios 

sexuales de los ejemplares. 

Alimentnd6n. Se analiz6 cualitativamente el contenido esto 

macnl de 2 iutlivi<luos juveniles, encontrándose poliquetos, 

tinfípo<los, tonniJ6ccos y restos de crust6ccos; y en menor 

proporcl6n isópodos, restos <le esponjas, restos <le peces, 

cscnm~1s y la 1nntcria orc4nicn. 



1 º·ª. 

DISCUSIÓN 

',_· - .• i,· •.• :r-> -·---.~:.--'-~.: .. ·:·~:_:._ ._ /. '', : 

--·, ~ 

La dinámica ,de los :ccosistcmiis !:iagunares~estuarinos son 
. - ' ..... -"-: .; :-.,:'.·::- <~.-;.·.:--::;'._;:'~-;g~/;:.~?>·:~:)~;'.~~'.-·:-;:;'.i:?; _:;._·'._ -:_ :.:'_ ':·· . 

áreas que. se caracterizan"'por.::presentnr unn alta complcji
-_:_: -~~----,' :-;·:··:,·-- -_.·,·/::i~';-·::/ :< ·:":.'tf ~~~({~!i.::,:·~:;;:;;(:f,/~};;-~_~; __ ::(_< ~::.. ;-

dad ecol6gi'cn·i :cuyils:~iiitora\:Ciones bi6ticns son difíciles 
. ,:; .. "·:-.. _~:_¿~_;/l:Ar;_~):tt-~-~f.};~)~f~~-~ .. J~-~~~::~L\:~:_-~t-.·-~ -> .- -· .. 

do dcscribir/,cunntitativamente y con frecuencia s6lo tienen 

aplica~i?n"Í~·~ai';:{s~\~~e .que las comunidades de peces de 

estos eco'sistcl11i~ juegan un papel ecol6gico muy importante 

en el balance enérg~tico'do esos ecosistemas biol6gicos y 

en la progresi~n natural del ambiente (Yúñez-Arancibia y 

Nugent, 1977). La trascendencia de esto, determina discu

tir de manera cu·antitativa, diferentes aspectos biol6gicos 

de los peces en el ecosistema i.e. crecimiento, madurez, 

reproducci6n, re'clutamiento, mortal id ad, migraci6n y su 

comportamiento en relaci6n a su origen y tolerancia a dife 

rentes condiciones ambientllles. Asmimismo, para tener una 

mejor evaluaci6n del potencial pesquero y sus mecanismos de 

producci6n, es preciso conocer los hábitos alimenticios de 

las especies y la transformaci6n de la energla; como aspe~ 

to critico de la estructura y funci6n de las comunidades de 

peces. 
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·· ... 

RELACION PUSO-LONGI'fUJJ Y FRUCUENCIA DE TALLAS 

Ta.l como se e~fa.tizÓ a~ter.i.6r~~nte,. el. dst~dio cua.nti ta. ti 
. . ; .;:.~ . '«' . ~ -. --» . . -;': ... ' 

to clel 'r:Í.tni~.:dé crecimiento, puesto que determina la. velo

cidad de incremento del peso n lo largo <le la vida del pez 

y, por lo tanto, del estudio del crecimiento se deducen 

asimismo los criterios pnra averigt1ar la edad de los indi-

viduos, cuando 6sta no se conoce directamente. En el trans 

curso del ciclo de vida de un pez, se ha encontrado que el 

peso varía proporcionalmente a los cambios de longitud 

(Ricker, 1975). Esta reloci6n se expresa como P = aLb 

representando dichas variaciones. Esto expresi6n puede 

usarse para entender el comportamiento individual de un 

pez, pesado y medido en aftas sucesivos de su ciclo biol6gi-

co o al comportnmicnto poblncionul <le u11a sola especie como 

funci6n del tiempo, teniendo frecuentemente aplicaci6n 

directa en invcstigaci6n pesquera. El coeficiente exponen

cial !!_ en la ecuaci6n representa la pcn<lientc <le la línea 
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recta ajustada on una rcgrcsi~n lineal como una. cstima.ci6n 

de su valor. Cuando· ol coeficiente b es igual a 3, el 
. . - .. · . 

crocimi~rito os isomlitrico tál ccimo ·podría. caracterizarse -- .. 
el' ct1crpci de ·un pez,. sin .cambio en forma y sin cambio en 

grav·o.dad· esp~c~fica. ·.·Numerosas .especies parecen acercarse 

a esto "idea.1 11
·, ·sin. embargo,. durante el crecimiento el pe

so ~s: afe2t~do'.por factoi'es tales como cambios ambientales, 

la alimentaci~n, · el .metabolismo individual, las condicio-

. nos do desov.e, madurez y faso sexual, entre otros (Cushing, 

1975; Ricker, 1975). De igual manera, muchas especies tie

nen valores de ~ caracter~sticamcnte m&s grandes o mds pe

queftos que 3, una condici6n descrita como crecimiento alomé 

trice. En un sentido biol6gico el exponente b es el coefi

ciente de alomctría, el cual indica el grado de rclaci6n li 

nea! entre las medidas de peso y longitud tomadas en un mi~ 

mo organismo en el curso de su crecimiento y por lo tanto, 

en individuos do distinto tamano do una misma especie. Di 

cho de otra forma, las variaciones que sufr.e ~ están en 

funci6n de los cambios proporcionales de poso y longitud 

debidos a factores intrínsecos de la especie en cucsti6n. 

I.a constante ~ cxprcsad:l en la ccuaci6n antes descrita, 

representa la corroccl6n de la ordenada al origen do la 

ragrosi6n lineal. 
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Asimismo, las poblaciones consisten do cierto n<imero ·de 

individuos que. so distribuyen en .distintas clases de tn

lins, En. cndn l_apso .de. tiempo· .se 'pUc<le'. determinar la fre

Cl;cncin <le indi~iduos juveniles y/o ndultos a través <lol 
' ~' ' . ,, . . ' -. - . ' . - - . . . 

reclutalnicnto" nÍfg~aciones y.- ~elaciones ccol6gicas de las ,· -·_, . .. - "' _:;· .. ''" ·----- ;. -- . . . 

espcci'e~ cbn- cl 'm()dio -~mbicnte, Estas frecuencias se expr!?_ 

snn c~~Ó~~~hi~t~~ fu~~i6n del n<itnero de individuos existen-
·-_·, ~ ·- '.' , .. -~, ~., ' - " . . 

tes en fn·pÓblh~i6n en·aqucl momento, resul tanda en unn 

distribt.Í~i6n caracter~stica de tallas para cada época· climiÍ 

ti~n indicando. ·.el comportamiento anual de las esp ocies . 

Asl, en el presente estudio el aniÍlisis de frecuencia de 

tallas muestra la composición de las clases <le tallas, los 

vnlores de los picos (curvas polimodales, graficamente) y 

la época de reclutamiento; cuando este ocurre en una época 

precisa, entre otros. Los cuales· son aspectos importantes 

de la estructura de las poblaciones de pomad6sidos en las 

distintas 6pocas clim~ticas de la I.aguna de T6rminos. 

La Tabla 29 resumen comparativamente los valores de los 

coeficientes ~ y ~ de los especies de pomaddsidos por épo

ca climática en el litoral interno de lu Isla del Carmen. 

A su vez, lo Tablo 30 resume el comportamiento de los ran

gos de clase de tallo de las poblaciones para las épocas 



TABLA 29 

VALORES DE LAS CONSTANTES a y b Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION R POR 
ESPECIE, Y EPOCA CLIMATICA EN EL LIIC -

· Especie Secas Lluvias 
Total 

Secas-Lluvias 

a 0.0000089 0.0000067 0.000007761 
OrthoEristis · chrisoEtera b 3.08297 3.14810 3 .115 

R 0.98742 0.98524 0.9820 

a o. 0000064 0.0000254 0.000007095 

Haemulon Elumicri b 3.18515 2.91282 3 .163 
R 0.98545 0.99667 0.9766 

a 0.000031 o. 0000346 o. 00003186 
Hacmulon bonariense b 2.83047 2.84244 2.837 

R 0.97821 0.99803 0.9796 

a o. 0000084 0.0000032 0.000009104 

llaemulon aurolincatum b 3. 07514 3.32418 3.079 
R 0.99233 0.97371 0.9484 

a 0.0000047 0.000004724 

. Anisotremus virginicus b 3.24394 3.244 
R 0.99799 0.99799 .... .... . 

N 



TABLA 30 

RANGO DE TALLA POR ESPECIE Y EPOCA CLIMATICA EN EL LIIC 

Secas Lluvias Total 
Especie Rango Clase Modal• Rango Clase Modal• Rango Clase Modal• 

Orthopristis chryspotcra 30 - 180 66 - 70 61 - 200 111 - 120 30 - 200 66 - 70 

lfaemulon plumieri 56 - 180 86 - 90 66 - 185 56 - '185 86 - 90 

Hacmulon bonaricnsc 61 - 180 96 - 100 41 - 215 41 - 215 96 - 100 

llnl"mt1lon aurolincntllln 66 - 120 66 - 100 91 - 95 66 - 120 91 - 95 

Anisotremus virginicus 71 180 91 100 71 180 91 100 

• S6lo se consider6 el valor máximo de las modas 



climáticas prevaleciontos, Los resultados prese11tados en 

estas. dos tablas, muestran de manera general para todas 
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lns especies que lns variaciones en el valor del caef icien 

te b de la relaci6n 'poso-longitud se deben a las diferen

cias en los rangos do las clases de talla en funci6n de la 

6poca climática y la localidad, relacionadas a sus estrate

gias de utilizaci6n en la laguna durante sus cicles de vida. 

Para comparar los resultados te6ricos obtenidos de la rela

ci6n peso-longitud de todas las especies estudiadas se can

sider6 conveniente uniformizar el rango de las clases de ta 

la de cada una de las especies en relaci6n al mínimo y al 

máximo rango de talla encontrado duran te las épocas climá ti 

cas prevalecientes analizadas en el litoral interno de la 

Isla del Carmen. 

De lo anterior, las diferencias obtenidas para la constante 

!?. de la especie Orthopristis chrysoptera varía de acuerdo a 

la época climática. El valor más alto del coeficiente 

alometría corresponde a la 6poca de lluvias con 3.14810 y 

el más bajo de 3.08297 en la época de secas (Tablas 5 y 29, 

Pigs. 3 y 4). Asimismo, los valores tó6ricos obtenidos pa

ra la relaci6n peso-longitud de esta especie en las épocas 
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climáticas prcvnlecie11tes en el· litoral interno de la Isla 

del Carmen.se muestran· en la Tabla 7. Se, infiere que las 

variaciones del· co~Úcientc · b son' debidas pl"incipalmente a 

las dife;~n'¿fas de rangos. de. tllila, las cuales se encuen-

. trarÍ' infltlenC:i~das por, ,los i:a~~fo_s del desarrollo ontogéni

co que vail ,ínostráitdo fos individiú>s en cada 6poca climática 

e indican estar. asociado~ .ª .fe~6menos biol6gicos de aliment!!_ 

ci~n y de· rcproducci6n. ··De esta manera, durante la 6poca 

de lluvias Orthopristis chrysoptera representada por indivi 

duos preadultos, se alimentan y ganan peso debido a la 

madurnci6n de gónadas y n ln acumulación de grasa en la 

cavidad corporal y a su vez utilizan sus reservas para mi-

gral" a sus Úl"ens de 1"eproducci6n. El comportamiento inverso 

de las variaciones alom6tricas se observa en ln &poca de se

cas en el cual 2· chrysoptera presenta aumento en longitud 

mls que en peso debido a los cambios de desarrollo corpor~l. 

Un comportamiento similar ha sido observado en diversas es-

pecios dominan tes de ln Laguna de Términos, las cuales pre-

scntan marcadas variaciones estacionales en el coeficiente 

de alometría ~. debidas a estrategias biol6gicns de repro

ducción y crecimiento (Yáñez-J\rancibia et al., 1985a; 

J\guirre-Le6n y Yi\ñez-Arancibia, 1986; Chavance et al., 198•1, 

1986). 
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orthorpi stis d1rys
0

optera\~s~~ rcpresent~cla cll•:geÍt.crál p~r 
-- . ; . :·. ,_. ' .. ·_;·-_,·:.-.; .. :T::;:··~:, )~·_,_:'·_'.·--~-:-,"'<·'~:~:.:'.;_-~/'.<:·:'.,:.8«''"-S/_{'.-~<r·:_~:{··;'"};~'/.-·: .. 

individuos juveniles ,en' ,las,:-dos::époc:ls\climá ticns ,:quo 

prevalecen en,, el. íif~i!~{';'/{¡~~~;~~d!''a'e'.~i·~}'J'ki,i :·é!~l 'cnrÍnen. , 
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, ,--: · ,-i<L~/'-:~~;}~~~'.}.:'.·l;;i::J.;:-~(~0~~i,)'.:;ff:1~~(--_~-,-,~~~'.';,-~.:~'.<.~>:··:. · __ -:::; ._ - . 
No obs,tante, .,cxisten::dos•.::grup,os,';d,e•,la, poblacion, , uno, consti tu 

ido por juvenil~.';'~X,'fhi1'i~~a~~~ ~e~as con individuos con t~ -
'. ·~:'·' -_' ., . ·_·_ ·_. ., 

llas de ~O a ,180'ínm 'dtí•iLT'i y otro grupo, de preadultos en 

la ~poca, de, ,lluvia1 con tango do talla de 61 a 200 mm do LT. 

Las clases modales para la época de secas son de 66-70 mm y 

para ln ~poca de lluvias de 111-120 mm (Tablas 6 y 30, Figs. 

3 y 4). De esta manera se observa que la especie estuvo 

bién represcntnda por individuos de tallas pequeñas durante 

la época de secas, a diferencia de la época de lluvias don

de se encontraron individuos con tallas preadultas. La dis 

tribuci6n total de la suma de frecuencia de tallas para las 

épocas clim&ticas prevalecientes en el área de estudio 

(Tabla 3) muestra que la clase modal de 66-70 mm LT fue la 

más frecuente. Este comportamiento se debe al patr6n de 

utilizaci6n de los individuos juveniles para alimentarse y 

protegerse en áreas de pastos marinos a través del ano. Es 

importante destacar que esta especie es visitante estacio

nal de la Laguna de Términos y que su al ta frecuencia do 

juveniles se debe a que el litoral interno de la Isla del 

Carmen es utilizado como área do crianza y protecci6n 
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(Díaz-Ruiz et al., 1982). Similares resultados del compoE 

tamiento estacional de Orthopristis chrysotera han sido 

reportados por Springer y Woodburn (1960), Subrahmanyan y 

Drake. (1975) i~dicantlo :.que l~s 'jmreniles migran a zonas 

protegidus de ~astosmarÍn~~ probablemente como'á.reas do 

crianza. En este estudio:se observa que la salinidad, 

per ~· no es la causa do la distribuci6n de tallas de 

Q. chrysoptera. Lo anterior se basa en los patrones de 

distribuci6n que la especie tiene en la laguna, en donde 

es encontrada en zonas de influencia fluvial. Asimismo, 

la respuesta natural de la especie a las variaciones de 

salinidad, es debido al parecer por su gran capacidad 

curihalina (Díaz Ruiz et al., 1982). Se observa que la 

distribuci6n de tallas puede ser el resultado de varios 

factores ambientales interrelacionados como salinidad, el 

estado de marea, horas de luz y obscuridad, balance t6rmi

co de las aguas y, finalmente la propia actividad tr6fica 

y fisiol6gica de la especie es importante (Yáfiez-Arancibia 

et al., 1982). Q. chrysoptera desova muy cerca de la Boca 

de Puerto Real, los juveniles inmigran rftpidamcnte por es

ta boca hacia el litoral interno de la Isla del Carmen, en 

busca de alimento y protecci6n. Despu6s de un periodo de 
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crecimiento y madür0;ci~n inicinn ln. emigrnci?n hncin ln 

Sonda .de:Campecho. por. la mismabo'é:a~ ·~'arid~ como ·resultado 
• .'' ._: .~~'.· :.~;,~; ·!· ~; ... 

las diferentes distribuciones: de •fallas .de. esta especie, 

debidas' principalmente a estrategÍ.as' ·~d nlimentaci6n y 

crianza en las ~pocas climáticas:que prevalecen en el lÍroa. 

Los valores de la constante E, para Haemulon plumieri va

rían de acuerdo a la época climática. El valor más alto 

del coeficiente de alometría corresponde a la 6poca de se

cas con 3.18515 y el más bajo n la época lluviosa con 

2.91282 (Tablas 10 y 29, Figs. 8 y 9). De igual manera los 

valores te6ricos obtenidos para la relaci6n peso-longitud 

de esta especie en las distintas Apocas climáticas de la 

laguna se muestran en la Tabla 12. Las variaciones del 

coeficiente de alometría b son debidas a las diferencias de 

los rangos de talla, principalmente, en la época de lluvias, 

observándose que la distribuci6n de las clases de talla en

contrados no es continua (Figs. 8 y 9). No obstante, se 

sugiere que el valor de E, mayor en la 6poca de secas, indi

ca que los individuos juveniles incrementan su longitud a 

una tasa mayor en rolaci6n al incremento de peso durante 

esta 6poca, mientras que el valor de ~ menor en la 6poca de 

lluvias indica una rclaci6n inversa debido al estado gontíd.!, 
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ca de la poblaci~n preadul ta y adulta. .Similar comporta

miento del· coeficientó de alome tría E.· en !!· plumieri ha 

sido 'abseivadÓ por Billings y Munro (1974) en aguas de 

Jamaica. 
. . :• .:--- . ' 

Haemulonpltimi~ri se encuentra en la laguna representada 

en su mayoría por individuos juveniles. Al igual que su 

especie afín Q. chrysoptera, existen dos grupos de la pobl_!!: 

ci6n; uno constituido por juveniles en la época de secas con 

individuos de tallas entre 56 a 180 mm de LT y clase mo~al 

de 86-90 mm; y otro grupo de adultos con poca 

representatividad en la época de lluvias con rango de talla 

de 61 a 200 mm y abundancia numérica baja, por tal motivo, 

la poblaci6n no presenta una clase modal definida (Tablas 

11 y 30, Figs. 8 y 9). En relaci6n a la distribuci6n total 

de las clases de talla de la especie para las épocas preva!~ 

cientes en la laguna (Tabla 3) muestra que la clase modal 

a través del afio es de 86-90 mm de LT. 

Este comportamiento podría deberse a que ~l subsistema del 

litoral interno de la Isla del Carmen ofrece a 11. plumieri 

condiciones más favorables tanto ambientales como ecol6gi

cas en la época de secas utilizando los bancos de Thalassia 

testuclinum como áreas de alimentaci6n y protecci6n pricipa.!, 
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mente por •individuos juveniles, además, por su frecuencia 
. ·-' . ' .. - •' ... - '-.' . . . 

y abund~.ncia, .• seconsidera'como.· especievisitante cíclico 

de este s~bsi~t~m~:~g;i~~~~~:{n~a~-~~iz et al •• 19~2). 
Individuos.de tri.1l~'i~~,4~~ñ~',;¡;~¿~ri.tr'ados en habitat de pas-

: - . . :,e __ -:~---~-:>_<:'·:~-~'- ~:,:-"·~;<'~~;-'.;~:.;2·\;;_'.'.·::~':\:::\;~:'.~~i· :.'_;<:--_> :_.·-: -·, 
tos marinos:hani s'idoTrcportados por Spdnger y McErlean 

. ' - -·- .•, .. ··- - ~"--' ·;;.·:;_";~_';·;:,_;.(•"" ., .. .'-'.· - ' ' ' . 

(1962) y Spriri.girr{y:\foodbÚrrt (1960). Asimismo Ogden y 

Ehrlich (1977) indicri.n' que. l.os patrones de migraci6n de i!! 

dividuos juveniles de !:!· plumieri son principalmente hacia 

los bancos de pastos marinos donde obtienen alimento y pr~ 

tecci6n de sus depredadores. Sin embargo, .Ogeden (1977) y 

Ogden y Ehrlich (1977) también han encontrado individuos 

pequeños de !:!· plumieri formando card6menes heterotípicos 

con juveniles de ~· flavolineatum, asociados a los corales 

Perites porite~ y Acropora palmata en los parches del arre

cife de St. Croix. Por otro lado, Yáñez-Arancibia et al. 

(198Sb,c) reporta entre sus capturas a H. plumieri con un 

rango de talla de 160 a 300 mm de LT, en la plataforma 

de Campeche adyacente a la Laguna de Términos. Nanooch 

(1976) en un estudio sobre edad, crecimiento y mortalidad 

de H. plumieri reporta tallas adultas de 166 a 589 mm LT 

en la plataforma continental de Carolina del Norte y Sur. 

Estos antecedentes apoyan el hecho, de que se encuentren 
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difcre1\tes .. distribucio.nes de tallas, en el litoral interno· 

de la Isln ·d.el Car~cn,.debiddp:i,incipalnfeite a. estrategias 

::. '.''"'º '"'i':~r'el~i,l¡¡¡;J~t;;~;; ''''" ,, " 
El análisis de ·1a· reláci6ri:pe'so-lóngitud efectuado para 

. --" ·'.'!.;.;·,.~·;>;.-r,;·'. .. .., 

Haemulon bona riCn¿·e 'mo's.tt6 que los valores del coeficien-
. /.'. ~-:~;__.~ . . ' . 

te b tiene poca· variaci6n a lo largo del año. Se observa - . 
que el coeficiente de alometría varío de 2.8304 en la ép~ 

ca de secas a 2.84244 en la época de lluvias (Tablas tS y 

29, Figs. 13 y 14). Los valores te6ricos obtenidos para 

la relaci6n peso-longitud se muestra en la Tabla 17. La 

población de ~· bonariense, se encuentra representada 

por tallas juveniles y preadultas a lo largo del afio, 

sugiriendo que, las diferencias de~ podrían estar dadas 

por la proporci6n de preadultos encontrados en cada epoca 

climática en el litoral interno do la Isla del Carmen. 

Durante la época de secas se encuentran individuos en ran

gos de talla de 61 a 180 mm de LT y clase modal de 

96-100 mm; en la época de lluvias la poblaci6n está pobre

mente representada con individuos de 41 a 215 mm de LT y 

no existe una clase de talla definida (Tablas 16 y 30, 

Figs. 13 y 14). La distribuci6n total de la suma de f:re-
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cuencias ele la clase do talltúele :la,: especie . (Tabla 30) mues 
. ···-·· .. -_ ,<',-. , • -

tra que la clase modal estf:répré~~~f;ida por indivieluos 
·, ... ,-.~.-.:': '.,,_,,.,"'"' -:-:·_,, -. 

juveniles (96-100 mm LT) a t~a'.yé~ del liño. 
· . - - · ·•· ", - , i •. -_ ' ·--· .... r , 

Haemulon bonariense es visifanfe cíclica del litoral inter· 

no de la Isla del· Carmen. , Los juveniles utilizan zonas 

protegidas de Thalassia testudinum, presumiblemente en la 

&poca de secas para alimentarse, protegerse y criarse 

(DÍaz-Ruiz et al., 1982). Por otro lado, Yáñez·Arancibia 

et 'al. (1981 y 1982 ) , reportan abundantes indi1(i· 

duos de talla pequeña en la Boca de Puerto Real, con rango 

de talla que oscil6 entre 41 y 326 mm de LT en la 6poca de 

lluvias. Sin embargo, esta variaci6n de tallas de H. 

bonariense en la Boca de Puerto Real es evidencia de· las 

actividades ele utilizaci6n de esta especie en la laguna que 

son principalmente de alimentaci6n y protecci6n y al igual 

que otros pomadásidos, esta especie debe realizar su repr!?_ 

ducci6n en aguas costeras de la plataforma del sur del Gol 

fo de M6xico. Cervig6n (1966) encuentra individuos de H. 

bonariense con tallas de 190 a 307 mm de LT, reportando 

que esta especie es característica de los fondos de coral. 

No obstante, encuentra que son comunes y frecuentes los 
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individuos de tallas peq~efi~~ Y.medianas en los fondos 

fangosos y penetra constantemente en las lagunas de los 

manglares. Siendo los juveniles los más abundantes en 

estos ambientes. 

Las diferencias obtenidas para la constante b encontradas pa

ra Haemulon aurolineatum variarían poco a lo lar~o del 

año. En la época de lluvias el coeficiente de alometría 

present6 un valor de 3.32418 y de 3.07514 en la época de 

secas (Tablas 20 y 29, Figs. 18 y 19). Los valores te6ri 

cos obtenidos para la relaci6n peso-longitud se muestran 

en la Tabla 22. Se infiere que las variaciones alométri~ 

cas pueden ser debidas a los cambios rápidos de talla.y 

de peso que sufre la especie en las dos épocas climáticas. 

Lo anterior es apoyado por diversos trabajos sobre el 

crecimiento de ~· aurolineatum, indicando que su crecimie~ 

to es muy rápido antes de la maduraci6n gonádica y lento 

después de ella. Sauskan y Oleachea (1974) han encontrado 

en la Sonda de Campeche que ~· aurolinea tum crece más· 

rápidamente antes de la primera maduraci6n gonádicn que 

despu6s. Sin embargo, Gaut y ~~nro (1974) en un estudio 

sobre la relaci6n peso-longit~d de poma<ldsidos en aguas 

de Jamaica, obtienen para el coeficiente de alometría un 

• 



. . . 

valor de 3.25 en. 11. :nn·olineatum. ·Observando que los. ju ,·- - . . .... •',. . . -
veniles de esta especie . pr~s~ntah. un .inc~emento en peso 

mayor al. incremento en. longitud,.·mie~tras qüe en adultos 

sucede. lo :inverso; ' Manoocll )' Bur~ns (.Í98 2) usando la 

relnci~n peso~1ongi1:ud de esta' especie obtienen pnra el 

coeficiente !!. un .. valor de ~; 0905, 'indicando un crecimien

to· m~s· rápido que en ott'os peces de los arrecifes del sur 
. . . 

del Atlnntic Bight. J,n población. de 11. aurnl inca tum en 

el ·litoral interno de la Isla del Carmen esta representa

da en su mayoría por individuos juveniles y preadultos a 

lo largo del afio. En la época de secas se encuentran ran 

gos de talla entre 66 y 120 mm de LT en la época de llu

vias entre 66 y 100 mm de LT, con una clase modal de 

91-95 mm; en la época de secas no se presenta una moda de 

talla definida en la poblaci6n (Tablas 21 y 30, Figs. 18 y 

19). La distribuci6n total de la suma de frecuencia de 

las clases <le talla para ambas 6pocas climáticas en el li-

toral interno de la Isla del Carmen (Tabla 30), muestra 

que la clase modal no varía, siendo esta de 91-95 mm LT a 

través del uño. 



Haemulon aurolinea tum se comporta como visist<mte .cicli· 

co en el 1i toral interno ele la. Isla del Carmen .donde en

cuentra alimento y protccci6n entre. los ,·bari~o:;. de· 

Thalussia 
- .... :· ~ ., 

tes tudinum (Díriz Ruiz EJ:.: <ÍL ~ ~9,sz);: Esta P!!. 

.l 2 s. 

blación <le peces son do t~Un y'¡pcio:ili~de1;ndo, su abun-
. . . ' - -· <:.: :·.:-,--,-:.-.:._~,_1,,•-::_'.~-:-~c, " ' . 

dancin es irregular on· las:d~s 6poc<1~' flimáticas, migra 
. ,','.-'· 

n la laguna a. trnv6s:<t6: l~; B.<ifa· de< Puerto Real cuyas 
. '· -,,.,-- '-" .. ~-· •• _;-e'. - " "~:. • 

.cnrnc_t~1·~s-ti~~.s-.:_~'.e>~·; .. t·~-pi~-~·mc~-~~ marinas. Al parecer las 

variaciones.on:l~·dist~ibuci6n de tallas y peso que se 

.observan 'de .una 6poca a otra son. debidas a las activida

des do utilizaci6n de cstn especie en el área, como lo es 

la actividad tr6ficn y la propia actividad fisiol6gica de 

los peces. Asimismo, lns migraciones ucbidas a los cam

bios de hnbi tat que dependen del tamaño y n las m.i.gracio-

ncs nocturnas 11acia los pastos m~rinos, jucga11 un papel 

importante en la frecuencia de tallas de esta especie en 

la laguna. ;\demás, siendo una especie típica n1arlna su 

frecuencia es baja en el drca de estudio quc<lnn<lo rcstrin-

gida a mayor inflt1cncia marina, obscrv:tn<lo que la salini-

dnd es un factor ambiental .importante en sus migraciones 

estacionales hacia la laguna .. llillings y Munro (1971) 

notan que :incliviuuos de talla pequeña de 11. aurolineatum 
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. ·. . : " 

realiznn migraciones ·\l~sdÓ las >áre~s: de crianza hacia las 
-- . . ·.. . . -- ' :-~-; ''·· ' .. 

. · - ·, .. _:< ·:·_, -.·: •, _ _.-. ··-- ·.·:: -·' .--:··"' ,•:·."' .:_--··: . .- ___ : - i. '.¡ __ ·" ., .. ._. . -': 

iÍreas donde se cncu6ri.t1·mtdose":adultos en, Jamúcn. Por . .-. ' .... - .· .. '-.'.. ·- - ' -··' . 

~ .·~r,o . · l?'\i{' ~'.~~?~::.;;.;:~;\,:.i[fa1.9~1K3,').~.~~f ;rXª n .. , •• qli e • e 1 t" maño es 

impor'tníitc~:c,n s,ros;:n1ovimfontg~s~m~grátorios .de los in di vi
- . --~- · · :··: _:··-;_. ·.-:'.:_:·:-~~i:~?::'.\J.:~:y~~-{ __ :«&W~;:~~:··):!r\{'.~/'.:·}~:.:::f;-;;/;:::~--,\~:\~_::/>~~:-_ .- -_· --" 
duos :pi·eádúi'tos;;'clo.iestá"és¡lccie'cC,ri:lns iÍreas de los 

· nr1·.c2{~~~;·,~~ki~I:i}i~b{~~,~~~:~{(~~};·:•us'.unn e~pecie importante 

en la Spncla de,Ca¡npeche;;donde frecuentemente ha sido re -

pol'tn~~:~k~'~\'KJi~:~',i~~~i.~·~bundante y /o domin:rn te. 

Sokol~v~ · (196sj··. ellcúcntra una frecuencia de macla de 17 n -.· ,,•, . '• . ' 

19 .cm _en ci' Bmico de Campeche, con poco cambio de una es

tnci6n climáticn a otra, en donde lu composici6n de ta

llas es similar a las cnpturas comerciales (19-20 cm). 

Cervig6n (1966) reporta tullas grandes entre los 135 y 

210 mm de LT donde es muy abundante en los alrededores do 

la Isla ~Jargar.i ta, Venezuela. f inalmcntc, Yáñcz-1\"rancibia 

et al. (198Sb) y Rodríguez-Capotillo et al. (1987) la ropo_!'. 

ta11 co1no especie don1l11antc en lzl Sonda de C~mpccJ1c con tin 

rango de talla de 80 a 242 mm de LT. 

Anisotrcmus v.irgjnicus es una cspcc ic poco ;:1buntlantc en 

en litoral interno de la I~la del Carmen por lo que no pu-

<lo realizarse un anfílisis comparntlvo de ln relación peso-

longitud pnra las dos 6pocas climfiticus prevalecientes. en 
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la laguna.. .El coefic.i.ento do ulometrfo en In época de 11!! 

vias pr'e~ent~ un valor de ·~. 2·1~94 (Tablas 25 y 29, l'ig. 

2~), .un la Tab"lu 27 se presentan los valores te6ricos do 

l<t rcluci6n· pa.·so-1.ongitud para esta especie. A pesar de 

su ub~md·~·n-~ianum6rica bnju, su frecuencia es alta en la 

Boca de_ Pu6r~o ~cal d.ondc existen altas salinidades y 

transpare~d~as y lrnbitat de Thalassia testmlinum con alta 

disponibilida'.d .de alimento. . fü1 la época de lluvias so 

capturaron. individuos con tallas óntrc 73 a· 1so mm l.T 

observándose con t·allas entro 91 · - 100 111111 en es ta época 

(Tablas 26, 30., Fig .. 23). Dada su alta frecuencia, e3 razona

ble suponer que la presencia de ~· virglnlcus su daba a 

las actividades da utillzaci6n del l1abitat, q11e son 

principalmente por estrategias alimenticias y de protec

ci6n (Díaz-Ruiz !O! nl., 1982). F,sta especie es típica 

ostcnol1alinn caructcrística <le arrecifes cor~1linos y h'bi-

tos gregarios, cuya dist1·ibuci6n queda rcstrlngl<la a áreas 

<le mayor influencia marina como lo es la Boca de Puerto 

Real. Así se i11flcrc que la salinidad restringe en gran 

mctliJa SllS mlgr~1cio11cs J1¡1ci:t 6rcus inds internas del lito-

rol .interno <le ln Isla dcJ Car1ncn, Yáiícz··J\runcibia ~ al, 

(1981, 1982) reportan a e,; ta especie como dominante en la 
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Boca c.le Puerto Real conun .rango d7 tulla c.lo 64 :t 288 mm. 

<le L 1'. Iguulme1¡to ha sido roporta~a/c~ la Plataforma c.lc 

Campeche .por Yúñl)z-Arancibfa e1:·ali.(19SSb): con un rango 

c.lc talla entro 142 a 280 mm da.·Lr;:c:"on.abundnnciu num6rica 

baja. Esta especie es muy abundante· en a1;recifos corali-

nos, asociada a corales do Acropora ccrvicornis (Randnll 

1967, Reséndez, 1971, llocse y Meare 1977}. 

MADUREZ 

Para enfocar 101 problemas de estructura y funci6n c.le las 

comunidu<lcs ictiofauníst.icas en ecosistemas lagunarcs-cstu!!_ 

rinos es neccsurio estudiar diversos aspectos <le stL biolo

g:Í.n. Entre estos, el de madurez gonádicn es muy importante 

porque nos permite detector las 6pocas de reproducci6n, las 

áreas de <lcSovc, la proporci6n numérica entre sexos, distr_! 

bt1ci6n de fases scxu:1lcs, c¡1rnctcrístj_c;1s de la fertiliza-

cJ~n y de los huevos desovados, etc. Asimismo, la madurez· 

gon(Idica y el crcc.imicnto nos permite prccisaT tall~ts míni

mas ele cuptur~1 y tallas <le pri1ncra rna<lurcz. Además, un nn.f!. 

1isis <lct¡tll¡1<lo <le los aspectos u11tcriorcs permiten cntcn-

Jet· 1;1 ,Ji11~mlc:1 de 1111:1 ¡JolJJ~1c1611 de t1n:1 cs1Jcclc <lctcrminadn 

en csp:1cio y tiempo; que es esencia 1 parH comprender sus 

ciclos de vida en estos ecosistemas. 
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Las estrategias reprod~ctivas de las especies de pomad~si

dos en la Laguna .de .1'6rminos estÚ!t nl i:mnentc correlaciona-. . . - ' 

tlns con la dinámiCn nmbiental del sistenin .• · Los' mnt•cndos 

cambios estacion'1les a.los que están sujet;1s .las especies 

en este eco.sistema, han permitido que· des.a1·r0Úen estrate

gias bio·ccol6gicas más especializadas como el reclutamie_I! 

to, crianza, mnduraci6n y ciclos migi·ntorios relncionados 

con lns ~reas y 6pocas <le desove de las especies. Esto ha 

permitido visunliznr que el litoral interno <le ln Ic,la 

del Carmen es utilizado principalmente como áren de protec· 

ci6n, crianza y maduraci6n temprnno por lns especies de 

pomadásidos, los cuales migran generalmente en fases tcm· 

pronas de mnduraci6n sexual hacia la zona 11cr~tica co1nplc

túndose su desarrollo gonádico durante el recorrido hacia 

sus (\reas de repl"oducci6n, <lornle al llegar están completa· 

mente madurns. Después <lcl <l.esovc, huevos y larvas son 

arrastrad:1s por las corrientes litorales e introducidas por 

la Ilocn de Puerto Real, a la laguna, hnsta alcanzar las 

6rcas protegidas de pastos maTinos, rc[loján<losc en la gran 

abun<luncin de poma<l6si<los juveniles en la ~poca de secas. 
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Por lo anterior; el estudio de .estos aspectos biol~gicos es 

Cundnmentul, ·puesto: que:.pcr;;1it;, proponer ~rens do protec

ci6n y /o explotilci.Sn e~ lo~· :istemus lnguhares-est~nrinos .. 

de. acuerdo al ~i,Cto ;bi~l6gi~o de' fas ~specics, ·ra:Jo '{() > 

¡111 ter i.~·f ~º.~.~~~~[:$~,1,~( ~~/~~.·u~~···• ... ~ p~·o v:~~J1a~~eit º•'y' ad~in is -
traci6n tkdos·.:¡foccis '.como;:.'rccurso:.dc ·la. 'zona costera 

• • _ -·='. -i_:,.: : ,~:.--_:·:-:·=~;~~~-~-:.;'.-;;-::~--'~,~-~\~_'.7;_~~'.~.:-\·._'.~;~_:L;·~:-: __ :.::~::'.'.;-,:.·_._~,-~<:1':: '/_ ·: --_ -_ -.- ~--.. . , . 
( Appóldoo~:~ yé:Lhidomiín·¡, 19 s Si. Ytínez-A1'uncibia, · 198 s) . 

. ·-- ,-" -' . . _. ~: :-' ! ';-·~~-;~';~\~' ,:~:-'.:::~\-,;-!::>:!;_~~:-:,;.- ,;,/'·. :~- ~'.:-:-~ ·:· --:--~:~;_·_->;: . - ' 

Respeéto.~.~,if;{Ji~\ic,;¡jecÜicos sobre madurez y ciclos 
. :.. ' .. , - ' ~ ... - ' 

reproductivos d;; peces tic la Familia Pomadnsyidae en e> tua 
.•.'; ;•., -.-, __ .: . -

rios y ·1agu~~s ces.te.ras existen muy pocos; sin cmburgo, los 

siguientes estudios son refcrencius importa11tes que deben 

considerarse para ln discusi6n e intcgraci6n de estos aspcE 

tos en este estudio: Munro et al. (1973), Gaut y Munro 

(1974), Sukscnn y Richanls (1975), Mnnooch (1976), Erdmmt 

(1977), McFarland (1980), llrothcrs y Mcrarland (1981), 

Dín.z-Ruiz et al. (1982), llclfman et al. (1982.l. 1.tanooch y 

llarans (1982), llnrcy (1933a y b), McPnrlnnd !:_!'.,al. (1985), 

Mayor Y Schultz (1985a), y,¡¡¡cz-Arancibia (1985a). 

La 'fal>la 31 resume comp~rrat.i.vamcntc la <listrlbuci6n <le pe-

ces scxua les <le todas las especies, así como, el análisis 

de prop~rci6n <le sexos por ~poctl clim6tica. 
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DISTRIBUCION DE FASES GONADICAS Y ~ROPORCION DESEXOS .. if: ~ POR ESPECIE, Y EPOCA CLIMATICA FN EL LIIC 

Especie 

Orthopristis chrysoptera 

Hacmulon plumicri 

1-I!lc-mulon bonaricnsc 

Hacmulon attrolinca tum 

Anisotrcmus virginicus 

i-\nisotrcmus splcniatus 

Sexo, Fase 

~ i, II; III 

r:f I, II, III 

~ I; II, III 

e{ I, II, III 

~ I, II 

e{ I, II, III 

~ I, 

r:f I, II 

r:f I 

cf I 

l.4 

o.s 

0.6 

l. 7 

l.O 

l. o 

l. o 

l.O 

Periodo de Lluvias LIIC 

Sexo, Fase Sexual y 

~ I, II 

cl1, II 

~ I, II 

rf I, II, III 

~ I , II , I JI, IV 

rf I, II, III 

~ I, II 

II 

IV 

Proporci6n 

Ú: ~ 

l. l l. o 

3.3 l.O 

l. 7 l. o 

0.5 1.0 
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JJn el presen~e cstutlio so observo.que Orthopristis 

chrysoptcra ·está representado en su mayor~o pol' individuos 

·en estac.lios tempranos do maduraci6n gonádicn (fase I y I !) 

en las 6pocas . cl:Í.m~ ticas prcvnlccicmtcs del área. Campa l'tl!! 

do ·1~s dos 6pocas clim6ticns, la especie so encuentra mejor 
•' . . 

representada e11 el· periodo de secas, presentá11dosc con ma-

yor frecuencia los machos que las hembras (1. 3 : l. O) (Ta

bla ~1, Fig. 5). Estudios realizados por Pristas y Trcnt 

.. (1978) reporta11 una proporci6n do sexos para esta especie 

.de 1.0 : 1.0 en la Bahía de St. Andrew, excepto en captu-

ras de otofio, donde predominan las 11cmbras. Asimis1no, se 

obsC'rva que para n1nbas ~pocas clim4ticas, se cncontr:1ron 

muy pocos individuos en fase III y ninguno en fase IV. No 

obstante, Yáiiez-Arancibin et al. (19SSb) reportan mayor 

abundancia de i11dividuos con tullas generalmente prcudul-

tas (100-179 nun de LT) e11 la 6poca de lluvias. Aún cuando 

en estos individuos 110 se J1a efectuado an,lisis go116di-

co ;· es de· suponer que se encuentren en vias <le madurn

ci6n. Es importante to1nnr en cuenta lo anterior, puesto 

que la gran abundancia y frecuencia de tallas pcqucilas sugi~ 

re una al ta fecumlidad de la especie y la evic.lencia de que el 

área uol litoral interno de la Isla del Carmen es utiliwdn 
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po1· inuivü!Úos, que· se mueve11 ha.cia. la laguna busduúto aguas 

some1·as y habitat · de 1'halnssia. testudinum para ttlimentar-.. ; .. ,.- -.·- .... 

s~¡ crecery'm~duriir« (Diaz Ruiz E.E_ al., 1982). Las migra

ciónes- d~ ();::¿lii;y~ciptera son estacionales y parecen estar 
. - ·--· - -.···-. ' . 

relac·io~üdá~/¿·~k los' cmnbios de tempe1~atura del agua (Re id, 
. '\ ;·_'.:-. ... , .. 

195:4 ;;.G1'i;1;os'J·y :~16untáin·, 1971; Ogren y Bru'sher, 1977; 

Naug1titi~y''~~:i:~~~\1, 1978). 
,- ____ ·. 

La~ á,r,/a·s: de .desove no son bien conocidas y no ex is te in-
. - . ·- .. 

formnci6n de los· efectos del medio ambiente sobre su repro-. 
ducci6n. El reclutamiento <le individuos inmaduros de esta 

especie se lleva a cabo durante la 6pocn de secas siendo 

1nás intenso de marzo a mayo, como lo demuestra la gran abun 

dancia de juveniles en esta ópoca. La población de O. 

chrysoptera alcanza la madurez sexual durante el periodo 

de lluvias regresando al mar como adultos para desovar en 

la linea de costa muy cerca de la laguna al final de esta 

época. Nuevamente j uvcni les de es ta cspcclc in1nigran a 

trav6s <le la Roca <le Puerto Real inicidn<lose un nuevo ci-

clo, colonizando el litoral interno <le la Isla del Carmen. 

Lo anterior es reforzado por el hecho <lo que 9_. chryspotera 

se ha colectado en estado adulto en la plataforma contine_!! 

tal ady<u:ente a la Laguna de T6rminos, en tallas mayare~ de 



100 mm de LT. Igualmente en estos .individuos · no se htl 

efectuado an~lisis gontídico, la talla m~xima i·eportada en 

!34. 

es ta fren. es de 269 m1~ de I.T. . La mayor abundancia so regi! · 

tr6 en la zona suro2cidentnl del Golfo de M6xico, en salini · 

dad, tempera tJrn y Ú'arisparencia promedio d~ ~6, 2° loo, -

24 .6ºC y 62% l'~s~~~tiv'aiilcnt~ (silnchcz·Gil'et al., 1981; 
·.·•::·.o•,,,,_,-·.;_,;:·-·--.-·._··· .. _--.. --

Yi\ñez-Arancibi~·rit 'ni/;. 1985b, c). Apoyando. lo anterior, 

Springcr y lfao.dbui·n (1960) en su estudio de ln Bnhín de 

Tnmpa,. ~lorÍ.dn no ;eportnn individuos maduros o en <leso.ve, 

encontrando gran cantidad de individuos juveniles en el mes 

de muyo. Sin embargo, Hildebrnnd y Cable (1930) reportan 

con anterioridad, que son particularmente abundantes indi

viduos gr6vidos de esta especie, a lo largo de la costa in

terna de los bancos de Bogue y de Shacklejord, Carolina Nor 

te; encontrando gran abun<l¡tncia de huevos en esa 6rca. Asi-

mismo, encuentran a esta especie desovando en Bcaufort, 

Carolina Norte, a mediados del mes de marzo y finales de j~ 

nio, reportando que el mdximo periodo de desove ocurre en 

mayo. llctrcy (1983a) por su ¡1arte, reporta que la principal 

época de desove de Q. chrrsopt~ se cfcctua en primavera, 

a<in cuando puede ocurrli· un pequeño pico en invierno, 

scfiala11<lo que otros trabajos l1nn propuesto m~s de un peri~ 



135, 

do de desove Ú lo l:ú·go del afio. O.· chrysoptcia carece de 

estudios. biológicos y ,ecológicos. profundos. y la. importan

cia ',como. 'rcctrrso ccon611lit'o 'potencial determina que' sea 
' t, ;;. 'I 

es tudind:Í, <l'c ~h1{~i•a.•'P;rticG1úf ;Ór; ,~f:fL1tllro· 
'. ,"~ '~~·,\:'>t:·;·~ . ~;-:-·_· .. ;:,: '>·;~·;:_.:;~-,\-:.-'' ,,_ .:.;-_,_·¡,_i_.._, __ ,_-:· 

. : : '-~ -~-- ;,:};: -~:,:-: :;, -::, \-?.:·:,,'~_;:;·~~;_:t~l ~ ~-'.:·:}/,.:::.;;\-:·, '7·· i: ::~'.--;:::,;{ ;-:--_~>; : :: :_' 
Ill ronco blanco ;••llricmulcin:;:'plurnio'ri.~•e>s.·,UÍla especie asocia-

. ·· «'·:· .: : -:.:<:,.::..;-: ~-X_;~i'.-::~:.;~ .. ..-:;::·: .. _:·~;-·.:;::.;,·, ;';;'.\~h·:.~::;E_~:::¡_:,;9•~:·.;;;:_q:Y-:0i:'i'.·-.·:_::·-'·;· .... -. - . • 
da con ·bancosi.dc.1.•arrec1fc's:i.'c6rahríos,;: ::·Es .un. pez comercial 

· -·: ·_.·.-·-... __ :< ~: _,_:_:- ':: /:,:•.::.·.----·,~;' ·.:!~·X:1';:_::!.'~--:-_:.,;~:::0i\r2=_~>~-;~~'.·~~:~_:!;~_·,:,_·_..~ -_ ::·-- ., -: _. -· . . · -
mente rcconoci(lo:terl',}t1;'¡ilatÓ.forma 'continental de 1 Atlánt i -

. Co Ame~:ica~~/.~{fi~~; i969;'"M~tdhek. y Sil va Lec, 197 5; . 
-. ·.-·· •• - •• -.••• '·1'- .•. 

UlriCh"ct'iil., 1977; YiÍñcz"Arancibia et al., 1981; Munro, 

No obsta11tc, dadn su importancia como recurso ce~ 

n6rnico, existen muy pocos estudios sobro su madurez sexual 

y rcproducci6n. El análisis do madurez gonSdicn de H. 

plumicri en la Lagunn de T~rminos, muestra que esta especie 

está bien representada por individuos inmaduros (fase I y 

II) en las dos ~pocas clim~ticas del área. Sin embargo, 

básicamente la especie estuvo mejor rc¡1rcsc11tada 011 ltL 6p~ 

en de secas, presentándose menor frecuencia <le machos que 

de hembras (0.5 : 1.0), (Tabla 31, Fi¡~. 10), Por otro la-

<lo, se observa que para n1nbas 6pocas climáticas se cncontra 

ron muy pocos individuos en ma<luraci6n (fase III). Al mismo 

tiempo se aprecia c¡uc la menor abundancia num6rica se pre

senta 011 lu 6pocu <le ll11vias con intlivi<luos <¡11e ya i11icla-



ron su dcs.tlrrollo g.;11~dico III. Interesantes result.ados 

reportados por Yáilo;'"Aruncibia e~· aL. (198.Z) muestran que 

!! . plumic;i se e~C:ue}1t:~d '1n ambientes. de al tu influencia 

mu i·ina; ,· .. elle 1n:i.a;tlllá do. Té;.minos .-··en talia~:·p;c~dul tas 

c119~·1s:S m~ ·~fa\.L'fj:}'X~b;;<ri¡,~ndancia nuniér1~a···liaj;, ns do 
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··_ .. -'· :->~~'---;~::/:;::::;_xit:.:::;-_:\:-~·:)~'--.~\:),:._~-;;:;; - -.· __ '\: .<· .. -:_.-_ ,,~<·_ .. ::.-:···:-.:: . 
suponor·'.qucfccj omp_lttros •.de>faso gonádica · III · s_e encuentren 

•... : ":·;< -.:;_~_;;·_·_,~;:._~~:.:.: >t~ ' ;;. :·· :_: :-:.:> .. ·<'.;\:_:. ·-< ,-_._:_~ >. _:'·' ·, -.·~- ' '. ·/,:- ' -. 
en esta p~bi~d'itíl';,;{dcn:;:duando no se ha efectuado el aná 

~ '' - -,·.:_,_- . ' 

lisis' de g6~ad~~·.<·'.r'¡>.;~A~ff() l~do, estudios de la Sonda <le 
'--·, - "-- ' ><·' . 

Campeche á<lyac~ntes ÍL ,la· Laguna de Términos; reportan la 

presencia de !!;. plumiori en tallas maduras mayores de 

150 mm de LT. La·talla máxima reportada en esta Groa es 

de 300 mm. La mayor abundancia se registr6 en la línea de 

costa muy cerca de la Boca de Puerto Real, en salinidad, 

temperatura y transparencia promedio de 36.2º/ •• , 24.6ºC y 

62% respectivamente (YíÍí1ez-Arancib:in et !!.!·, 1985b, c). 

I.as observaciones anteriores son apoyadas por estudios 

realizados por Billings y Munro (1974) en aguas del Caribe, 

encontrando maci1os <le 24.0 a 25.9 cm <le LF completamente 

maduros, con tallas promedio de madurnci6n a los 20 cm de LF 

y hen~rns mn<luras de 26.0 a 27.9 cm de LF con talla prome

dio de madurnci6n de 22 cm de LF. Asimi•mo, reportan que 

individuos de tolla pequefin, tnnto mncl1os (14.5 cm de LF y 

60 gr, como hembras (14 .3 c111 Je J.F y 59 gr fueron encontra

dos con g6nadas maduras. 
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. ' .. . - . _: _.-

J.as áreas de tleSll'l(e.y•ln.· con.centraci6n de larvas: no es 
. . ' .: .. '. ....... • ••• ·' .... ·,,' '.,·:- ' .:'1''· :,, •: .. > 

bien conocida; .. Siti•,ombargo·; .estudios·. realizit'do.s ·. ¡ior 

lloude ot a1o; (lll!9)'. id~ic:t~ ~ue•iar;:·s·~e po~atlásidos fue-

ron .. cole~.t~~?'~--~~~t .• ~or~~:J~};)\¿.dfgtf ~J.}:~N~}!··G~lf o ·.de ·~16-
xico. ' Se •:sabe· quo ,los Jj tiv~'!ilos.'.dc")!!,(~pluinicri. son. muy 
· · _ ,_ · · ··'::-_-:·, · .·:::_~ ,. _::,_',··~< --;_:;:_:::>' '-·'),: ·_:.:;:·: :., : . {.:::.~:-·;,:-; :;·· ,:· .. ;>~-- - ~::.-._·r,.·;;;~·>:·_-,:f:\:'_,::;_ ->-~-- ··:::: · · 
u bundó 1it es·· en:una .gi·nn var~cdád'' de :J1ub ita tsi de a guas s ame-

ras; :, Sprin~ei_y :WdD<j'~i1~fi{f:~.~'%iJ'.!,~t~~~~;{i~~n juvonile~ so-

bre pastos murinos••.aFn.orfe:idc.o.Clcarwatcr, Florida en ver~ 
.... -- ··::.:'.\~-"::>-\:.~:.':: ~ .. _:-;·.:.::0J1:,";2t;~z'. i\-;,:_1?:,:::~:_ .. :i .. 

no.· y etolio.' ·· Tabb ót'; ii:C;~o;·•·:'(19,(j2} encuentran j uvenilcs m~ 

yo res do 5 3 mm d~ f¡; -~~;j_ti''.tlii1~J.~ :de 1füi terwa ter, Floridu; 
. . . ~ ':. -\- ·,' ' ... 

en aguas c:J.~r1{s sobre Thnlass ia. 

tán asOci~J~s a sJ'strntos duros. 

Los juveniles tambi6n es-

Asl, Davis (1967) rcpor-

tan·- juveniles como comunes on lns líneas de costa rocosas 

en los Cayos de Florida. Billings y Munro (1974) observan 

pequeños cnrdúmenes de pomatlásido_s juveniles no identifica

dos a trnv6s de todo el afio en aguas de Jamaica; pero 

particularmente en abril, mayo y agosto a una profundidad 

de 2 a 25 m en áreas de arrecifes, espcci¡lltncnte sobre los 

corales ~lonostrea sp y ~Ja<lr:1cis sp o entre ospinas de 

Diadema nnt.i tl.1rum, sobre praderas tlc 'fhalassia o entre 

raíces de manglares o cerca de los muelles. Ogclen y 

Ehrl ich (1977) encuentran que juveniles mayores de 150 mm LS 

de esta especie cst6n más asociados a corales específicos, 
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que los prendultos de 120 · a.150 m1n de. LS. · Apa.1·e1it.emc11t.c 

!! . i11umieri desova a. trav6s de todo e_l i~ño ,. siendo m~s in

tenso en pl'i~nvcra, lbs huo~os de ;,~~~icis[Jc2J.~ probnblemon

to son jlclligiccs.o in~~.b~11·'eri·k~l\o~d~fzoh ri'z;í.z~é; los 

·huevos desovados·. miden,~;.. 'Íili~~·fi.~\;ji•{f"~o· ~ o .•97 mm 
'" ··'<! ";-< ;_~,-·--:·,::,; __ ,.~~ • .:::,; 

(Saksena y Ricttnids;J97,SJ.· Flores Coto y Alvarct. Cadena. 

(1980) en cstudi.os de .idtl~plan~tón de la Laguna de T6rmi-- . -. ' .. ' ·, 

nos no tien:~n entre sus registros a H. plumieri. Este unte 

cc<lentc es impol'tante, porque las observaciones hechas en 

este estudio permiten precisar que esta especie desova en 

ln t.onn neríticn de la Sonda <le Campeche, muy cerca de la 

laguna. Con anterioridad Raid (195,l) reporta la presencia 

de juveniles de esta especie cerca de las costas de Flori

da en otolío, indicando que desovan en primavera. Estudios 

en la costa oeste de Florida hechos por l~e (1966) indican 

gran cantidad <le !!· plumieri maduros en el mes de mayo, en 

junio reporta algunas hembras mn<lurns y machos en descanso 

y en julio no se presentan hembras maduras, Posteriormente 

estudios realizados en la parte este del Golfo de M6xico 

(Mee, 197 Z) mues trnn a¡p·egaciones de desove de es ta espe

cie, que ocurren cercn <lo los arrecifes donde habitan. Dn 

el banco <le Campeche los desoves son en abril y mayo. 

Munro et al. (.UJ73) en aguas <le Jamaica cncuentrnn a 11. 
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. -. ' -·. -

plumieri desovando <lt'.ti vamentll ; tru~és del úñ~, con. un .· .. _ ' . - ' . 

. máximo en Jnd~·zo y :lbril' tlecrcic'ioiidÓ n, un nÍfnÍ:mó e1i octubre. 

N~tando ·.que fu<i1;a .de 1~~ banco .~l. deibvo e~' 1~e11os. os tacio-,.,. -•,; ,,, ~ ,:_ . , ... ·' ' ' ' - . 
·na 1. Por Ó1:fo 'iii<lo , ... G;ut .· yMun:t~'· (1974)'. igttalmente estable-

.,.' . ' . 

cen que esta ospeci.o (!osova a tl;nv6s de todo el año en las 

maduros de ll• plumieri desde enero hasta abril, con picos 

sccu1ldnrios en octubre y noviembre, encontrando proporcio

nes bajas de individuos con g6nadas inactivas desdo abril, 

mientras que en septiembre observan más del 701 de indivi

duos con g6nadas activas. La mínima actividad ocurre en 

junio, julio y diciembre. Finalmente Erdman (1977) en estE_ 

dios sobre patrones de desove de peces en el noroeste del 

Caribe, reporta individuos maduros (fase IV) de febrero has 

ta abril y de septiembre hasta noviembre con un pico en 

marzo. 

Consi<lcracioncs como las nntcrior1nc11tc cxpt1cstas permiten 

decir que llaemulon plum:i.eri, presenta el principal desove 

de fcbrcro-al>ril (6pocn <le secas) en la zona ncrítica muy 

cerca de la Boca de Puerto Real y que a truv6s de e! la in-

migran hacia la Laguna <le Términos. Las migraciones de esta 

especie por l11<livi<luos inn1~1cluros en cst¿t 6pocn, <lor1<lc la 
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iitfluencin <le la snlin.idnd es ¡nayo1·. (~Oº/ºº .promedio), son 

pl'incipalmento. por estrategias n.ÚmenticÚ~ y de protcc-. . - ' . . . . 

ci6n en las· 61·ens de pÜsj;qs mii1;ino~ (Tl;alnssia tcstudinum) •. 

Obviamente son ltllpoftaritc~; p~~~:Íc.l~res de invertebrndos que 

se enct1erit1;nn;erit'ró •o:so.bre las hCÍjns de esta vegetnci6n 
. -.· ' ' . ._.,' ----- .;--• . 

sumergid~.•·.· Similá1·~sc ~:esÜi tndós obtenidos por di vel'Sos 

autores rcfÚori:an .en hecho ele que, al igual quu muchas es

pecies de peces, cardúmenes de individuos juveniles de ll. 

plumieri mezclados con!.!· sciurus recorren grandes distan

cias desde los bancos de arrecifes coralinos hacia las 

Ítreas de pastos marinos, buscando protecci6n durante el 

dla y alimento durante la noche (Springer y McErlean 

1962; McLcnn y llcrrnkind, 1971; Ogden, 1977; Ogden y 

Ehrlich, 1977; Quinn y Ogden, 1984). 

llacmulon bonnricnsc es una especie que se encuentra en fon

dos coralinos y rocosos someros, está bi~n representada en 

el litoral interno de la Isla del Carmen entre praderas de 

Thalassia testudinum. Sin embargo, aspectos especlficos 

de su biologia se cncuc11trnn pobremente estudiados. En es-

te estudio el análisis de maduracHm gonúdica de !_!. 

~ric1~ nntcstra que cst4 rcprcscntnUo en su mayor~n por 

indiv{duos en fase 1 y II on las dos ~pocas clim{lt.Ícas. Com-
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paran.do las dos 6pocns. cli~1(1ticus, 'ia ·especie se encuentra · 
. '; . ' . , .. - .•· ,_' .-. ', .--.. 

mejor·.representudacelt el pei·io.do do scC:l15, p1·~.s~i1tfü1doso. 

con mu yor. ··f~·:;;~f;~.~·~·~···~·~·%)éllb•rj~;:.~"c:~· '.~~'t;"J:{;.~i.f J} .• c.1~.:·.o ····:· . o· .. B) 

(Tublu 31·, •Fig ~···.15). :. :·.En:'lii<6pocu• dé;;uii:vtn.·;;,:•n•pcsar ·de• la 
: .- :_:·\'_-. _-, .~: _ _.~:/;- .' .. _ .. :. ·:·i_}_~"->::~".r-~~):~-'i:<~:~:::_\':·.;:~:·:::·c~~~~:::·-s;:~!):l·'-~'~'>':·+:.~-:~·;:?.\+;_:<'~_='..->.: ;;_y-~·,:_: ... ;:'. .. - · 

buj a abundanC:iil'+nUm6.ricn/{:~c'.:·¿nc01ltr\tr~i{':i.ndividuos e11· fase 

:~s m:dti:7ii~i~ztt~~~i~i~l1~~~tt.ft1a:::t~r::~o ,::8 :~ 1:::0::3 
... -. .. ·:·:_., .. --':<'.-'::-.1;~:~,.'--~_..,.'_;::y "'":~:_'.;.r'.:-:'·:-,: - -

· n esta ·cs¡iecie'éomo:·doin:i.'nante im la Boca de Puerto Real 

COJ\ grall abÚ~~~kt:i.a,dc :i.ridivÍ.duos juveniles en la 6poca de 
, ·L:-· .·,. 

lluvias. I..~s)~fcmp\a'~cs capturados en esta 6poca oscilaron 

entre 41 y 32G"m~· dd LT, .siendo probable que se presenten 
.. ~ < - ; . .' - .- • 

fases de madura~i~n go~ádica II, III y IV llaemulon 

·bona~iónse; es una especi~ tipica marina, cuyo desove pro

bablemente. se efectúe en la Plataforma de Campeche a fines 

de la 6poca de lluvias e ingrese a la laguna durunte la 

6poca de sccus, para completar parte de su ciclo de vida, 

aliment6ndose y protegi6ndose para posteriormente migrar 

nuevamente a la plataforma. Sin embargo, !l. bonarlense no 

ha sido rportada en la Sonda de Campeche. Ccrvig6n (1966) 

reporta a H· bo11:1riensc muy abundante en toda la zona de 

Nargorita e isl:1s adyacentes en Venezuela, encontrado que 

todos 1 os ind i v.lduos a 1<1 O mm de LS e 1 sexo es determinable 



a simple vista. Obsorvníido q~e ning~1n, individuo de 150 y 

ZOO.mm de LS se cncont1;'nbn cc1·ca dc;la'ÍÚadurez sexual • 
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. ; .· _···:~~,';,(·¡.-:::/. :·.,_,:·: . . _,. 
Gaut y Mimr~ (19'1.'I gobsói)~'ri:i'peccs de cstn especie en enero 

___ .;· ._:: __ ,:-.--.,~~:,:: '..:-~-:~:-~.~-/'.·/· 0;~::\:~:r\:~,:\1-~.-~~.:·:y::::.(r:;.:r:~~i;,_·>-~·/<·_·}··-:·:_ ---~:-:'~ .·._ __-· 
has ta: abril:: . .y;do'''j tiUo::has·ta/octub1'e' con picos de desove en 

:_ . '' ·.::--~: __ ' ~-·::_:,-'._-)~-~\:.'ftf::5'~};¿~~:l~~-~¡· ,-_~:_.j;~"~.:~~~'.::i:::·'.-~?~·<;;;<_·;_~;,; .-<·->'. - .: . . -
fóbroró.,;.yi;Ju1i.0 :f\'Asimisino';.Erdman (1977) entre febrero y 

- . : : · ·. ··--,-,- ; __ ~-:;}.~:-;~ :::_::;~:~:-~:fiit1~~:'{~ts~:-~~~;;~:~_'.1 F-:;~-:-S'=,,;, -
marzo ·.crtcuentra·{machó's: y J{é~bras con g6nadas maduras, en 
_-______ :,.-, _:~'.: ·:::::·_::~:-~~~::>~:;:r;:_;.7:\\'.:'::;"·:_:, __ ,,:_·, -<. -. -, 

·estado ·rv;.'/,J>sfa.especie no cuentn con registros previos 

de 'sil cii:10' 'de vida y por tal raz6n es necesario, realizar 

m's estudios sobre la reproducci6n de esta especie en el 

sur del Golfo do México, puesto que representa un recurso 

econ6mico potencial muy importante. 

En relaci6n a estudios sobro ln madurez y rcproducci6n de 

llaemulon aurolineatum en ecosistemas del Golfo de México se 

cuenta con poca .informaci6n al respecto. No obstante, que 

es una especie comercial muy importante en la Plataforma 

de Campeche, representando aproximadamente el 601 de la ca2 

tura total anual (Sokolova, 1965; Ro<lrfguez-Capetillo 

et~·, 1987). En este estudio, el análisis <le madurez 

gon~dicn de esta especie, muestra que está representada 

por individuos juveniles y prea<lultos, en estado <le madura

ci6n gonádicn I y 11 en las <los épocas climáticas del área 

(Tabla 31, Fig. ZO). La proporci6n de sexos mocho: hembra 



do ln polllaci?1~ en ln ~pocd de. sc.ca.s ·.os de .1; 7 : .1. O y en 

la 6poca da 11u~ins .Ído.s : i:o. '.scíkiilovn (1!>65) indica . -· . -··· ' . -.", ,_,_,, - - .. -·-· ' - ., _.' '' - -, . 

una propo;~i~n.Jé~()~()s. d~'i; o'.;•;J.;d ~~.H. a uro linea tum. 

Billings ,y Mun:l"ó :¡{g:i;¡}.)~poitnn :ci· s~t .cié hembras y 74 % 
. "_;-· :'::-, ,-: .;;;' ~::·:. ;:_:-.:_: ¡:;-~ ·-:~~~--' ,/:~?'.~;;:/._·.:}~: ,'.,"\,~;-_,;;_·~ _::'·_:;;\. __ ,_;- -- . . . 

ele : macho·s:•cíhi.Poi;t:''Roynl : .• ·· .. Por su. parte Sauskan y Olaechca 
.,,..:. I ', ' - - .• <'' - ' - . 
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(1974) ·reportan quc·en el ·naneo. do Campeche las hembras ele 

!l. auroline.ntum predominan en individuos do 11. s a 19.4 cm, 

los machos predominan en indlviduos do 19.S a 23.4 cm y que 

todos los· individuos do más do 23. S cm fueron machos. (\ 

posar de que su abundancia fue muy irregular en el área ele 

estudio durante las dos ~pocas climáticas. ll· aurolincatum, 

como otros pomaddsiclos migran estacionalmente desdo lu Pla

taforma ele Campeche donde probablemente desova, hacia la 

Laguna de Términos, tlondc juega un importante papcl1 como 

área ele a limentaci6n y protecci6n ele es ta especie. Apoya~ 

do lo anterior, Sauskan y Olnechca (1974) mencionan migra-

e-iones en primavera y veruno hacia ng:uns abiertas de la cos-

t:1 norte <le In Pcní11suln de Yucatdn y una irimigraci6n en 

otoílo e invierno, observando adcm6s migraciones de larvas 

h•1cla la zona suroeste ti.el Gol fo ele ~.féxico ayu<lntlas por el 

¡rntr6n ele circulnci6n de lus corl'ientes litorales. Mnnooch 

y Barnns (1982) notan una menor migraci6n ele 11dul tos y juv~ 

nilcs hncia ~guas abicrt~s en invierno en el su1· del 

/\tlantic !light. 
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\,ns t\'rcns ·y ?pocas ,\e dosovc, as.t ~orno las con~cntracio-

nes <le larvns de H; aurolincu tum no soit llie1i · ¿on~cidns. ,_ . •, 

Sauskan ·y.Ol~cicl~~a· (1974) 1'.,>pcirtan qúlJ ci~t:.<t,'".sp~cie desovn 

cu el Bnnco ·da critn¡;c;ch~ c'n pr6fl11;;ÍÚ!acle; me~~l·cs de 50 JI\ y 
• • •·.- • "_J ·-'~--·-'..".-,' •• :.•_'.' ;: , ,:,; :>< -'; ·.:·,_:::_',;;:'·.\·-·e.;,-.','.·,·":·: 

que los huevo~;sÓh .~éafréadÓs pol' l.as ¿orrientos del este 

ª 1 . oeste c;uza1ü1ó e1:bari~o. . P.~~l'ente~en te las lu rvas 

permanecen en aguas .s.omcrns durante la metamoi'fosis 

(Billings y Munro, 197 4). A pesar de que las csp ocies no 

han sido.idcntificadns, muchas larvas de pomadásidos 

(probablemente Haemulou spp) fueron colectadas por lloude 

et al, (1974) durante los muestreos de plancton en la par

te este del Golfo de México. Estas larvas fueron más comu-

ues a finales del invierno y primavera y en estaciones don

de la profundidad fue mayor de 50 m pro\,ablemente imlican 

un pico de desove máximo de invierno a primavera. Los ju-

vcn.i.lcs son localn1cnto comunes y son encontrados en una 

gran variedad de habitats. Randall (1968) y Stone et~· 

(1979) los reportan corno muy abundantes en arrecifes artifi

ciales y naturales en las Islas Virginias y Florida, res-

pcctivamcntc. Tamhi6n son encontrados en costas rocosas, 

muelles (Wang y Rancy, 1971; Smith, 1976), sobre praderas 

do pastos marinos (Reid, 1954, Tabb E.! ar., 1962) y so-



bro el. piso. de aguas profundas y co1:.<lillora,s. ro,cosas,. ta

les como··las de las Caroiillas (Manooch y B:Ú·ans •• 1982).· 

1·15. 

J\parentemcnt~ 01• deso~oÜ~urr~'Jti~~h~~ {~¿()······~l año· con 

a lgu11~/m~~{~o~; ~n/c\llrid~;,¡~L·t'l~0~~~·~~·~~~~~~ puedo va ria r 

geog1;iífica11léntd; ;;,~()'k6i'b~d {t!l'~5)• i~opoi·ta que H. 
~ o - -'.;'::·" ._._---.>: .-;::·~::-;.\,::,·:\'.?i·(:::;..~:/;'.::<;,:·;'. __ t~-::.·::" ~,_:~--- _:·;<'. .' 

aurolinentum desova en laPlatU:forma de Campeche aproxima<\.!'; 
... .-_-· .. ---

mente a·mitad del ·año, principalmente en otoño, desde julio 

o agosto. Por otro l~do, Cervig6n (1966) reporta que esta 

especie p:nece reproducirse a lo largo de todo el aiío, 

encontrando individuos tanto hembras como machos con g6na

das completamente maduras en el mes de julio, con un rango 

de talla de 135 a 210 mm de LT. Hasting !:!: al. (1976) co!!: 

sieran que la presencia de juveniles de esta especie cerca 

de los muelles de Florida indican que <les ova en es te lugar 

en verano y otoiío. Posteriormente Mu11ro et al. (1973) cap

tura hembras maduras en enero, abril, mnyo, jt1lio y agosto 

en aguas de Jamaica, observando juveniles a través de todo 

el año. Gaut y Munro (1974) observan peces maduros de H. 

aurolinca tum en enero y junio con picos <le desove en primE:_ 

vera. 1,a m'.lnima actividad de desove ocurre de septiembre 

a diciembre. Por otra parte, Sauska11 y Olaechen. (1974) 

reportan a esta especie desovando en el Banco de Campeche 

en verano (julio y septiembre) con un desove más largo en 



aguas abiertas. al norte ·<lo ·la· l'.e1línsuln de Yucatán n una 

profundidad mayor de sa·iÍi:; :'.uit pico, sccim<l'nrio. ocurre on 

invierno cerca <lo ia co~ta;~ri'. ln '¡íáiÚ:,'.o'ste y óeste de la 
-.. <:· .'i '.=,;.:, .. _ ·-· .. ·:.:_::~_:·-e ::·_)_:-~.;::_>-?:=~~>J::~;··\\~;:}'.\·,:;=,~:·:.:.,,;:;g.;r,·;;_i~· --_;/ ;,_ .. ---::_;:- .' · ·, _: __ . · -- · 

Península de,:Yuca tán ~:;:;•;:Juáfe z'::(l 97 5) .::;ro porta eles áreas de 
. , .. '· ·_ . _: ";,~:-':;::<;::?'.~~~-~~-~}!~¡~~:'.k:;·;~i{j}:S!tfJt7:~~~~?f1~~~-~-\;(-~~:~ff~~ii,~-~r:.-:·· · :·,- -.. -:: . . 

desove. en él !JaiicóScic{Cnlliii'e'c~e}:,i;üna<al ·noreste del banco 
· • . _ ':~.-,-,:-'."-~-~-~·::~.:.::~:-~";::_~ .. :~ri·'r.r~~;:y3:,:.s:~f::·[~~=:l~~'.S~~t:/{=?:·:·:'\~;;~--<>- :, . -

en primavera''Y', ot.rá •sobre·•·1a·.·.:parte central del mismo en 
. .'_.;;--<.e·:'_'-,: .. :-;·_·?,:'.'.-;:--':'./;' -:--. •'.'·:·::~'.~' .-¡,;;·:·.-:·~:e::.'.·;,: -- ·.:!. ' -:-- -. -. . > 

primavera; vcriiiio iy' Ótdño.> Reportes hechos por Erclman . - . , ___ ,' .. 
- ·.: 
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(1977) :·indiciiri .qüe ·u .. aurolineatum desova desde enero a ma 
. .' ' - ' -

yo y ~n j~lio y a~osto en el noreste del Caribe. Final

mente, rosul tados similares han sido reportados por YIÍiiez-

Arancibia ·et al. (1985b) quienes encuentran en la Sonda <le 

Campeche gran abundancia de individuos <le esta especie en 

tallas adultas, mayores de 200 mm ele LT, probablemente se 

trate de individuos maduros. Estos autores reportan indi

viduos machos y hembras con g6nadas maduras en los meses 

de febrero, marzo y julio. 

Todo lo anterior apoya el hecho <le que esta especie desova 

a finales <le la época <le lluvias y época de secas en aguas 

abiertas ele la plataforma ele Campeche. Observando que las 

1nigraciones que realizan esta especie ltncia la Laguna de 

·ré-rm:iil.os, son debidas prjncipalmcntc a cstratcgltts a limen-

ticias~ y <le protcCci6n. Tales m.igracioncs han si<lo observ!!_ 
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das además por Collctte y: Talbot. (1972) ;, Billings y Munro 

(1974); Snuskn11y'Olncchea (1¡fr,l); .Úastings et nl. (1976); 

Ogden. ( 197.i) ¡\ogdcl1.,f)lhrlic!1 C(r977) ;· Mnnooch y Barans 

(1982)~ No ~bst;ki:k1·/l.0~·;;()~1:Udios'.~~¡)~~·.•H. aurolineatum 
-.· ·.·, \: ,: ~,:: :-. :':.~; ::.·:: .>:~·:\·: .. :.:·::::0 .. ~·.~\;'.:'~)~_.-;·:·:·,;itl{';-!.~~> ::/t.::,-~·:11}/:·\ ·~>:·;·_-·X._::-~:.-:: -

cómo otras'·es¡iccies'''ilfines''deé·cstn J:áíiiilin carecen de cstu 
:-_::_---; .. :_·:·:',' ~:-;<':·<_:'.·_::-,: -~----::.::''~.<.-:~:~:< ,::·.~.:::>.'{--\_.i;~;>_-:···; ::- . -- ·-. . - -

dios .'ífr.ofundos:'·'sobrc.• su cbiología y por lo tanto, merecen 
. . -.· ' -._ ... - ,' ' ' . ' '. . ····' ~ ',. 

a·tcnci6n ospednl desd~. ~1;; ~~rii'ó' de vista bioecol6gico int! 

gral en aguas costeras. de··~i6x.i.co, dada su importancia como 

recurso econ~mico potencial. 

Anisotremus vi.rginicus está pobremente representada en la 

Laguna de T6rminos, por lo tanto, estudios sobre su madurez 

en esta &rea son muy incompletos. El an4lisis gon4dico de 

esta especie fue hecho s61o con 2 individuos, resultando un 

macho en fase I, con talla de 137 mm de LT en el mes de mar

'zo.. Otro individuo fue hembra en fose IV con talla ele 

286 mm de LT en el mes <le agosto (Tabla 31). Yáñez-Arancibia 

et al. (1982) reportan a esta especie como muy frecuente en 

la noca de Puerto Real, s.icnc.lo tlominnntc en esta boca. 

Representada principalmente por individuos de tallas preadu! 

tos y adultos con un rungo de tallos de 64 a 288 mm de ur y 
es 16gico suponer fases gonÍldicas I II y IV, aón cuando no 

so han anollza<lo sus g6nadas. Asimismo, es reportada en la 



, 
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sonda. do cnmpii~he pó1: Yttnoz-;Gal1cibÍ.n'et nl .. (.l98Sb, e) 
. ..: .··. :_ :::': <,,-~::· .'.-":.:-~::·":'.--~~:'·~:;;~;-~---:<:)~'.:t:~::.:\_':~"- .::;\-~_:< __ ).:;:.-.· .--.. -.. -. -

en tall.ns .prendultns y;a~ultas,'(l<lZ n:ZSO, mm de LT). 

Probab1f~~.•~.~~~.;ii:i:~~~~it~~!~~~i~rtiJ'i;·z1~·\iy ···;u: se .·observen 

en estos 'individüo5~·';a6n}cüündo(nó:•.sii.hu' efectuado el nn6.-
-,:':/:;.> :_:.:·::'.)·-'·:<-'~~-:_:·:;-=:.·_-/_.::_~2_:::~::'F:'.:_:~~-:~:::,.:~:{C-:.:::~:.;,'~-~'..'/· ;·;_.;-:~_: __ ~:·: -:.;:·: : ·_. ·-- . . . . . 

lisis :dÓ g6nad0:ii'/-.:''Sim'ilnres ·:.resulta dos· son reportados por 
.. ··/·'" ·.·: ,·-._, -~_-"'·-··•,·'·:=~·'-~:;'. ··;:. ... ._, -~ 

Gaut y ~j~J{;~~Clgfi\f eh:.io's '.nrtecifes de Port Royal, obser-

vando una alta pr~porci6~ de individuos con g6nndas inacti 

vas· durante el afio. Dos hembras maduras fueron encont1·a-

das en mayo; mientras que unn gran proporci611 de machos 

inactivos fueron encontrados todo el afio. Erdman (1977) 

reporta a esta especie en fase de mndurnci6n gonádica IV en 

el mes de abril, julio, octubre y diciembre. Ds una espe

cie t~picn cstenohnlina de hábitos gregarios y cuya distri

buci6n en la lugunn queda restringida en úreas de mayor y 

persistente influencia marina (Dfaz Ruiz et al., 1982). 

Migra tnn s6lo a zonas más interiores buscando nlimento 

y/o protccci6n. J\nisotro111us virgin.icus enroco por comple

to de estudios biol6gicos profundos y dada su importancia 

ecol6gicn en arrecifes coralinos y lagunas costeras del 

Golfo de México, requiere un conoc lmicnto pro fundo sobre 

su ciclo biol6gico. 
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Al.IMDNTACION. 

El conocimfonto .. de la alimentaci6n y de los hábitos alimen . . . . -
tidos de los/peces que uti.lizan los sistemas lagunares-

. . '.' ' <. _,-_" .:. -- - ' . " ,; . - _, : 

estua¡:inos',\~~·un asp':'cto in<lispensnblo pai·a definir su Pi!. 

pel ecoi~!iii:\j ~n el. ecosistema;, Ifldudablemente es im

portan te: por (LÍ.ve'rsas .raz'onés; 'm~ostra las relaciones tr6-

ficns '<l6 f:~s· diferentes ospecié~ yul flujo de enorg1a do 

la comuiti~ád; indica las 1·olnciones presa-depredador en 

rel~ci6~ ~· l~s especies comorcial.es do peces e invertebra

dos y fin~lnient~muestra las relaciones trofo<linámicas del 

ecosistema (YIÍfiez-Arancibia y Nugcnt 1977). Asimismo reve 

la características del habitat donde ocurren. Dentro de 

estas interacciones excepcionales, otr¡Ls relaciones quedan 

incluidas del estudio de la alimentaci6n, co:110 las relaci~ 

nos fisiol6gicas que existen entre especies (Yaslllla 1960). 

fin este estudio, el an51lsis ct1nntitntivo de los contcni-

dios estomacales de :tns especies de pomudás.idos que ocupan 

el habitat de pastos marinos, en el litoral interno de la 

Isla <lcl Carmen es lmport:intc para el cntcnd.imicnto <le las 

relaciones ecol6gicas que ahí existen. Su importancia es 

mayor dad:t la situuci611 de los peces dentro de Ju trama tr~ 

ficn <le los cstt1¡1rJ.os y lngt1n~1s costeras, dctcrn1inun<lo qt1c 
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pol' SU biolog~tl .Y . relaciones e.col?gicas ellos transformen 
. . ., . .'' - . . - . . . - - ---···-

cno1·g~n _dc_s_dc füOntOs p·1~imarias_,. -ln .. _co'nduzcan activamente 

a trav~s de la trama tr~fica y que por mig1•aciones inter

cambien encrg~a:con ccosi5tcmns vecinos a trav6s de impor

taci6n Y· exportaci?n do ella, constituyen además una forma 

de almacenamiento do energía dentro del ecosistema y final 

mcnte.actdan como agentes de regulaci6n oncrg6tica (Yfiftcz

Ar:mcibia y Nugont, 1977). Evidentemente lo anterior csti[ 

enfocado hacia una intcrprotaci6n más profunda de la acolo 

g~n lngunar-estuarinn, as~ como pnra tina mejor cvalt1nci6n 

del potencial pesquero y sus mecanismos de producci6n. 

Ln literatura sobre los hfibitos alimenticios de las espe

cies de la Familia l'omadasyidoe que penetran u lagunas del 

Golfo de M&xico no existen. No obstante, trabajos on 

otras dreas y latitudes son 6tiles y bfislcos, por lo que es 

importante incluirlos en la discusi6n aquí planteada: 

Springer y Woodburn (1960), Yosui.la (1960), Cum111ings et al. 

(1966), Randoll (1967), Smitl1 (1967, 1968 y 1970), Curry 

Adums (1973), Adams (1976), Brook (1977), Voldcz Muftoz y 

Silva !.ce (1977), Hyslop (1980), Darcy (1983a, b), Munro 

(1983), Robblc y Ziemun (1984), Scdberry (1985), Yfiftez

Arancib.ia et al. (1986). 

.. 
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lll nnúlisis de. la alimentuci~n y hábitos tllimcnÚcios. de 

Orthorpistis chrysoptera indican ·:que ,es ,c~rÍ1~voro, consum:!_ 

do1·. de segunclo orden (Figs. 6 y 1). ··Esta· especie se ali

menta principalmente de poÚqliet~s, ~~c~iiocÍos y anfípodos. 

Tambi6n son consumidos los tamii<\~ceo's·,, equinodermos, la 

materia orgánica y otrds in~~i·i~~i~;Iri~" e~ menor cantidad . . ' "-'""""- .,,. __ .,. ,_ ' 

Del análisis de Íos índ°lc~·s.·;·dc'i::i.mportnncia rola ti va y los . . -, _, ., -... . '( <.'-~:- ' . 
diagramas t~6f:Í.cos ··con1Íiln~,iiis/·'elalimento principal lo 

constituyen Ío~ d~cá~~d~¡§;·~~{iquetos en ambas épocas 
. ' .. - . '-.. ·- ., ' -- '', ·. . 

climáticas," IlstudiÓs cünlitativos realizados por Bccbc 

y Tee-Vnn: (192"8), : Hildcbrand y Cable (1930) señalan 

a· Íos poliquotos, moluscos, anfípodos, camarones y cangre

jos como grupos tr6ficos principales. Semejante a 

llaemulon plumiGri, el alimento secundario lo constituyo una 

gran variedad d~ grupos tr6ficos dependiendo de la dlsponi-

bilidad del alimento y de la 6pocn del afta. En ambas épo-

cas climáticas el alimento sccttn<lario ingerido por Q. 

chrysoptera lo constituyen los anf:í.podos y la materia org~ 

nica. En la ~poca do secas los cop6po<los se incorporan al 

espectro tr6fico como alimento ~iccundario, mientras que los 

tnnaid~ccos en cst:1 6poca os 111t a1.imcnto circunstancial. No 

obstante, en lu 6poca lluviosa los tanni<l4ceos son los que 
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tienen importancia como u limen to secundario y los copépo.· 

dos son .el alimento cin:unstanciul. ns evidente que exis· 

tan variaciones alimenticias relacionadas con la talla del 

pez •. fil hecho do que. se hayan encontrado copilpo<los con m~ 

yor frecucnéia (~8%) .e.n la época. de Secas, se <\e\Jc a la 

grnn cnlltidad de indivicitios juveniles en esa época. 

frecJe~cid ;¡~ este. álimoTI.tó <leer.le~ cori el incremento de 

tamaño ·dc'·l;~··indi~iduos ;YiP·i~ü'.ietamcnte numen ta el consu· 
. . ' -. ._ -· . -" ·. : ; ' -·--:· .,\, . '' .. - ''.. '· .· .. ::· ~ .. - . 

La 

mo do tnnaiááé:co's·y<~r{fí~odós •. fista transici6n de :ooplnn~ 
·.•. ,. '. -- ' -- -· . 

t6fagos " ~a~~Ívaros es gradual, en donde la especie incor· 
• • - • • o ~ 

porn poliqÚetos,: pequeños decápodos y algunos anf Ípodos. 

Los poliquetos constituyen el 32', en volumen del contenido 

estomacal en lu época de secas y o 1 37 % en ln época de 

lluvias. Sin ombargo~ se obscrv~ que este ¡;Tupo tr~fico 

decrece en especímenes grandos ( > SO mm de LT) incrementag 

do la proporci6n de decApodos. Estos constituyen el 54% y 

el 38~ en voltnncn del contenido estomacal en la ~poca de 

secus y lluvias respectivamente en individuos de tallas 

grandes. Similares rcst1ltados son reportados por 

llildebran<l y Cable (1930) cncontrnndo c¡ue .ind.ividuos juven_!: 

les de 12 a 35 mm de LT se alimentan principalmente de cap§. 

podas y c¡ue los ln<l i.vi<luos de 40 a 100 mm se alimentan de 
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crust(iceos (onrf podas,. pequeños camarones· y .cangroj os), 

moluscos y.pol:lC\u<l1:cis;:<AsiÍnÍ.snio, Rcid (1954). y Springcr y 
··: ,·,· '''•;• 

Woodburn. (1960) iseíialn1(que·· 10s jÚvciniles menores do 

60 mm de ~T s··e, ~l[~ei~~;1i\i~·topép~dos, ostrftcodos y peque

ños· pole~í;~~i,t. I.~~. j'~\veniles .mayores de 60 mm y ndul tos 

so alimentan do pelccípodos, gns tor6podos y diversos 

crustáceos. Carr y Adams (1973) estudian el contenido 

estomacal de .Q. chrysoptora en individuos de tallas juveni

les de 16 a 80 mm de LS, indicando que pasan a trav6s de 

dos estados alimenticios distinto·s. Inicialmente es una 

etapa plnncd.vora en individuos do 16 a 30 mm de r.s, 

nlimcnt~ndosc de cop6po<los, misid~ccos y post-larvas de 

can1ar6n. PostcTiormcnto la etapa curnívora se observa 011 

individuos m~s grandes, en los cuales los invertebrados 

bcnt6nicos es el al.imcnto mayoritario. Finalmente, Adams 

(1976) indica que Q. chrysoptera es omn[voro, aliment4ndo

sc de detritus en gran porcentaje, cop6podos, poliquctos, 

anfípodos g~11n6ridos, cangrejos, pclcc~po<los, Palac1nonctcs 

y otros invcrtchra<los en menor cantidad. Finulntcntc, 

!larcy (1933a) y Yúíicz-J\rancihia E! al. (1986) ohscrvan que 

conforn1c los in<livi<luos <le O. cl1ry~o11tcra va11 crcclcntlo, 

prcscntnn can1hiog ontogén.icos en su alimentaci6n pasando 

por diferentes etapas ali1nc11tlcins. 
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El análisis de los hábitos alimc11ticios do llaemulon 

plumicri indican que esta especie es carnívora, consumidor 

de segundo orden (Figs. 11' y, 12). Se aliment:1 de zooplan~ 

ton y una gran variedad: de invertebrados bent6nicos, 

cspecinlme11te poliquetos, anfípodos y, tanaidáceos. En meno 

:ces cantidades, tambi6n son consumidos los moluscos, 

sipunc(11iclos, ofi~ridos y otros invertebrados. Del análi

sis de los Índices de importancia relativa y los diagramas 

tr6ficos combinados, se observa que el alimento principal 

en ambas 6pocas climáticos lo constituyen los poliquetos. 

Estos constituyen en volumen del contenido cstemacnl el 

33% en ia &poca de secas y el 481 en ln 6poca de lluvias. 

Estudios realizados por Beche y Tee-Van (1928) sennlan que 

los cquino<lcr1nos, poliquctos, moluscos, camarones, cungrc-

jos, peces y partículas del suelo' constituyen grupos tr6fj, 

cos principales. El alimento secundario lo constituye una 

gran varidncl de ¡:rupos tr6ficos dependiendo <le la disponibJo 

li<lncl del alimento y la 6poca del ano. En ambas 6pocas 

climfiticas, los anf1po<los, t:1nai<l6ccos, restos de crust5coos 

y materia org~11ico, se prcsc11taron como [Llimcnto secundario. 

En el periodo de secos se incorporan los decápodos como ull 

mento secundario co11 22% del volumc11 del co11tcni<lo estoma-
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cal. No así. en ln -~¡ioca <lo lh_1vins, que constituyo un nl_i 

mento circunstancial. Adem~1s, en ln ?poca de lluvias los 

res tos de ,.ve¡::'et;tles ·aparecen como alimento secundario. 

Probableme_nte c~·te ¡¡Tupo-~r?flco os ingerido accidental

mente,, yn,;~~~ ~sfdud~;so.~110:;' por· sí .mismos seleccionen 

ne t.i~nmontc 'v'egetnlcis ;: ·.·.·Es i:tlctios r~nlizados Pº" Longl ey e 

Hild~~;~~d (19~1) sciñnián que es fa especie es de hábitos 

nocturnos'. cuya nlimentnci6n se basa en gusanos' gnster6p.<?_ 

dos, lame li branquias y e rus táceos . Asimismo, Re id ( 19 54) 

analizando 6 est6magos de ll· plumieri juveniles del oeste 

de Florida c11cuontra crustáceos tales como cop?podos y 

miscidáceos. RepoTtes s imilurcs son hechos por Da vis 

(1967) quien encuentra poliquetos, cangrejos, camarones, 

is~podos, peces y arena, 011 i11divi<luos de 

ll· plumier! del arrecife del Caimán. Por otra porte, 

Randall (1967) analizando el contenido estomacal de 7 ll, 

plumieri de 130 n 279 mm de LT, encontr6 unu gran variedad 

de invertebrados bcnt6nicos donde volumótricamcntc los can 

grejos (26%), poliquctos (14.5%) y equinodcTmos (12.4%) 

estuvieron mejor representados. En este estudio se cn¿on

tr6 que el patr6n do nlimentaci6n de la especie en cuesti6n 

su[re pequeüas modificaciones en funci6n del periodo climá 
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tico y la locttlidud dentro .de la laguna. El alimo11to pri!! 

cipal en esta espec.ie no present6 variaciones. osta~ionales . . . 

mn1·ca<lnS ·. '. Sin··_. c.Tnbtl1·go, es cvid011tc c~ó~ta_s '< Vltrinciones 

alimenticias i·elacionndas con las tall;s de io~. indivi-
. . ' ·, ' 

duos, obsc.rtándosc que individuo.s menores de 70 mm de LT 

se alimentan. do copépodos, anfipod~s y tanttidácoos. In

dividuos mayor.es (71-14~ mm de LT) van incrementando tt su 

dictn los poliquctos, camarones y la materia orgánica con

forme· va creciendo. Similares resultados son reportados 

por Cttrr y Adams (107~) encontrando que los juveniles de 

!!; plumieri (21-40 mm de LS) pasan por dos etapas alimenti

cias diferentes, Los individuos de 21 u 35 nm de LS se 

alimentan principalmente tic cop6podos, al aumentar de ta

mafto siguci1 una transici6n u lílisid4ccos y post-larvas do 

camar6n que representan el GOi dei contenido estomacal en 

individuos de 36-40 mm de J.S. Pos ter tormente, Pu rrish y 

Zimmcrman (1977) encuentran cangrejos y anf{pod6s en ind! 

viduos de !!· plumi.cd en aguas de Puerto Rico. Vald6s 

Nunoz y Silva Lec (1977) reportan en aguas de Cuba que in-

<livi<luos de esta especie contra<los en áreas de manglar se 

nlimcntn11 de 11oliquctos rcprcscntnn<lo el 25.7% en volumc11, 

crustdceos (8.81), tunicados (3.51), equinodermos (1.91) y 
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ott·os .grupos tr6ficos en mcnot' 'ca1l.tid:1,t;· . Mientras que el 

alimento no identificado constituye el;58;8% en.volumen, 

Por otro lado, encuentran que incliyidu~k,cn ~reasdel nrre

cifc del éliyo Diego ·l'6rez, cuÍi~¡·lClsc1:Üstlic~os constituyen 

el alimento importante con s2:2% en vohrn~en del contenido 
'<·:·: 

estomacal, l¿ slg~o ~i nlimento no idenÚficaclo con 1\2.5%, 

los palique tos con ~. 6% y otros individuos como nemcrtinos, 

moluscos y equinodermos se encuentran en menor cantidad. 

Finalmente, otros repol'tos sobre la alimentaci6n de 11. 

plunticr l indican que se al imcntn11 pr incipa lmcntc de organi! 

mas bcnt6nicos durante la noche, migrando dosdo los arroci-

fes l1acia las áreas de pastos 1narinos y sobTc nlcionarios 

cuando son u<lttltos; pero qt1c 011 estados larvarios y juvcni-

los so alimentan prcforcntcmcntc ele plancton en lo columna 

de agua durante el día (Ogdon 1977, Ogclcn y Ehrlich 1977, 

McForlandy llillis 1982, Darcy1983h, Meycr y Shultz 1985b). 

llac1nulon bonaTicnsc 110 ha sido estudiada en ninguno <le sus 

aspectos blol~gicos, a pesar de que es tino de los pomnd4s! 

~os con mayores perspectivas como recurso pesquero. Co11sti-

tuyo la tercera especie m5s abundante de los pomacl&sidos 

en la Laguna de T6rminos, además, su importancia ccol6gica 

y ccon6mica en este ecosistema es grande y por ello rcqucri 
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rln de un estudio blol~glco.purticular en el futuro 

(Dfoz-Ruiz et al., 1982).' Del an~lisis del espectro tr?fi 

co se encuentra que, ll. bonaricnsc. es carnívoro, predominan - .. · . -
temen te consumidor de scgÜndo orden (I'igs. 16 y 17). Se 

alimenta de. crustlÍccos, muteria .. orgánica, tannid~ccos y 

anfípodos, princip.nlmcnto.. Tambi6n son consumidos los 

g.ns ter6podos ,, .pol.i.quctos y otros invertebrados en menor 

cantidad. El anúlis"is de los indices de importancia rola t.!, 

·va .y los dingramas tr6ficos combinados Indican un patr6n 

de alimentaci6n relativamente constante, en los 6pocas 

climáticas prcvaleci.cntos. El alimento principal lo cons ti 

tuycn los crust~ccos y ln materia org~nicn en a1:tbas épocas. 

Sin embargo, en ln 6poca <le secas se incorporan los tanaidá 

ecos y anfípodos con alta significaci6n en frecuencia (541). 

El alimento secundario lo constituyen los vegetales tanto 

en la 6pocn de lluvias como en la de secas. No obstante, 

la alta frccucncitt de restos vegetales (~8%) c11contra<los en 

los cst6mugos, es el resultado de ingcstl~11 directa ·de és

tos, ya que existe una gran diversidad de invertebrados del 

mciobcntos como poliquctos, moluscos y otros organis1nos que 

se cncucntra11 entre las hojas <le ThaJassia tcstudinum 
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(Brook, 1977, Thayer y)'Í1i1Up~, 19_77;'Day y Y~fioz

Arnncibia, 1982), úe 'los •cualos:~e alimenta!!· bonariense • 
.• ... . 1--:: -.·;-. - ··-' ' •• ' 

Estos grupos tr6fitb'~~~irvÓn,dc ~liméJ\to a la especie en 

forma iclntivnmcrit~.~úofiÜi<liÍ(; a;,posnr de que en la ópocn 

do secas el e:i~.i~t~~~'''~~5~~~¿;; b~ fu~s amplio. Sin embargo, 
. : ,'-~- '"-_ , .. 

esto pntr6n puede.:sufrir:·.1igerns ·variaciones úe acuerúo 

al lÚgar, la d{sponil>Üidad úel alimento y la Ópoca úel 

nño. En este estudio I-1. bonaricnsc no presenta ninguna 

úiferencia evidente en ln alimcntaci6n entre juveniles y 

adultos. No obstante, estudios hechos sobre los hábitos 

alimenticios de otros pomad~sidos afines y en el presente 

estudio, indican que los individuos juveniles de esta fa-

milla se alimentan principalmente de zooplancton y confor-

me van creciendo presentan cambios ontog?nicos en sus hábi 

tos alimc11ticios pasando por diferentes etapas carnívoras, 

alimentándose principalmente <le invertebrados bent6nicos 

(Springer y lfooJburn, 1960; Cummings et!!..!_., 1966; Ran<lall, 

1967; Carr y Adams, 1973). 

llacmulon aurolincatum es uno de los m6s pct¡ucftos y comunes 

<le los pomod&si<los en el Nar Caribe (Hontlall, 1067). En 

la Sonda de Campeche es una especie dominante en la 6poca 

de secas (Yfiiícz-Arancibia et o 1.; 198Sb; Roddguez-Capetillo 
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et al., 1987). · :nn la Lngunn do T6rminos es poco frecuente 

y abundante, rest~ingÍ.d~a ~rcns ele mayor influencia mari

na (D~n~.Rui'z et nL,,1982)> En base nl análisis de los 

húbi tos nliJÍiénÚ~ios de ·.11. nuroiinen tuin, indican que es . . _.- ... ------ -.· . -
ca1·n~vorO, .con~~lmidor de segundo orden (Figs. 20 y 21) • 

Esta esp~cie .·~e ·;liment; principalmente de poliquetos, 

anfíp~dos·, c.rustáceos y copépodos, ln materia orgánica y 

·otros invertebrados en menor cantidad. Algunas obscrvacio· 

nos s6brc los hábitos alimenticios de 11. aurolineatum 

hechos por Beobe y 'fee-Van (1928), señalan que esta espe-

cio os omn~vora, alimc11t~ndose de arena, lodo, detritus, 

vegetales, gusanos de varios tipos, conchas de moluscos y 

crustáceos (cop6podos, ls~podos, cz1maroncs y pcqucílos can

grejos) . Del andlisis do los Índices de importancia relat! 

va y los diagramas tr~ficos combinados, se observa que el 

alimento principal lo constituyen los poliquetos (Figs. 21 

y 22). Estos representan en volumen del contenido estoma

cal el 17% en la 6pocu de secas y el 481 en la 6poca de 

lluvias y frecuencia de 801 y 1001, respectivamente. El 

alimento sccunc..Inrio lo constituyo una gran vnricclad de gr.!:! 

pos tr6flcos dependiendo de la disponibilidad del alimento 

y la 6pocu del año. En ambas 6pocas clim{tticas los is6pod!?, 
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dos se presentan como nliniento. sccundi1rio/,'co11· uria ,frecue_!! 

cin de 60%. en ln 6p~cn.clc, ~Ocas y 67; en 1:( ~llºl!ª de llu-

vias. En ln tP,º:~e.~~Lf~fitc·'.1~~f~~P,:É~~~g.ÚX anfJp~dos se 
incorpornn.conio.nliínonto•'sc'cündnrio:'éon:•rot Y. s;9% del vo

'., . ·: ._·;: ·:_:>, .. ; -:\?.·_:·.!:"".~'{i:};·?,_'.'i-::'·:'.:';,~::,~,~:rt~r~:-:(_;;_~;;f~{\:)Y~·'.:.::/:'·:· .. ·- '>~:·:· ·- --- . 
lumen del .contcnido'.i'estoJimcnl!;;.'respcctivnmente. Asimismo, 

. : · - . ··. _. .. -; _.o _-;·:: ... ;·:_--::~/:,:~,;·;;,;:~;_::~f,!,~~):~~JS;'~\;~:~·;:~~~r~r_t~~f~'.:,_:;:_:.:·,-_:,:- :_: -::-_ -·. 
los tannid1ii::eo·s;.Jn:s,.;lnr.vus:\.dé'i'é.rí.tsdccos y la materia or-

•. ' ;' - ' '. . . -.-.. . '" •;'"' .-,. __ ,,_. ~-' -- " - '' >.•·'. ---- ' • 

glinicn se 'p~~;i&Ül:"~t6~;'i;'riri1Ó niini~nto secÜndn1·io. En la 6po 
- •;: -"_.,_.-. __ . . 

ca de 1Ü1viiis .. :1:i m:Íteria. orgánica constituye un alimento 

circunstnncinl'. En esta misma época, los gaster6podos se 

incorpornn como alimento secundar-io con una frecuencia de 

67%, no ns~, en ln ~poca ele secas que se comporta como ali 

mento circunstancial. A pesar del n(nnero tnn reducido <le 

cst6m11gos de !i· nurolineatum analizados, en el presente es

tudio se visualiza que el patr6n de alimentaci6n de esta es 

pecio sufre pequefias modificnc ion.es en funci6n de la 6poca 

del afio. Evidentemente, existen va1·iaciones alimenticias 

relacionadas con la progresi6n ontog6nicn de los indivi

duos, observ4ndose estados planct6fagos dada la alta fre

cuencia de cop6podos en la 6poca de secas (60i) en indivi

duos menores de VO mm de LT y en la 6poca de lluvias (67%) 

en ind ivi<\uos de 75 mm de LT. Es seguida de una etapa 

carnívoru en individuos mnyorcs ele 90 mm <le I.T en ambas ép.2_ 
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cas' donde. los invortelirndos beilt~.nico.~· .~on ~1 · nlimettto 

mayoritario. sfltliia~bs rbsi.llt;dos· d~l patr61i.dc alimenta-
-. '. '- ¡' -._- -.·' ' - -.· -.. - •.•. - • ·.·.:·. -"\' ' .. _•:.,..·;. - -.-,. • . .·. 

ci6n do H: ntirolÍ.ncntum~. sori {·6p~
1

rtgdos• e.11 ·diversos· est~1-
. di~s •.. L:nglcy ~ HÚdÓb~Ín{:1 · c'i94'n'i~dI;,;~ que so a limen ta 

. - ' . . 
· princjpufltlcn~C do c~~?podo~, olise~·vnci6n hecha del conten1-_ 

. do estomácai de ull ~jcmplur de so mm de LS, señalan que e_:;_ 
•· 

ta cS_p.C'Cic' es tq menos asociada con hn bi tn ts coralinos que 

otros pomadásidos. Por otro lndo, Dnvis (1967) encuentro 

en cspcc~mcnes de los Cayos de Florida camarones alf6idos, 

es tomnt6podos, ostrácodos, an.fípodos, .is6po<los, cnngrej os 

crmitnii.os, cop~pollos, peces, poliquctos, gnstcr6podos y 

arena. Rnndall (1967) reporta que!!· nurolineatum es cnrni 

varo, encontrando que en volumc11 los camarones y larvas de 

camnr6n constituyen el 33.61, los poliquctos (Chloeia sp) 

el 311, restos de crustáceos el 8.81 y en menor cantidad 

otros invertebrados como cangrejos, nnf~po<los, cop~podos, 

gnstcr~podos, pclcc1podos, cscaf~podos e is6podos. Asimis 

mo, reporta que las algas ingeridas por esta especie, son 

consumidas accidentalmente cuando se está alimentando de 

invertebrados. Edwanls (1973) reporta poliquetos anfípodos 

y moluscos come alimento principal en individuos de !!· 

11urolincatum on aguas de Venezuela. Gaut y Munro (1974) 
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observan que diversas cspcdc~ de pomadásidos s_e alimentan 

ocasionalment~ do plancton .cuando son adultos, incluyen a 
- ' - . - - - . . 

!!· aurolirieattun,' !!; cihrysargyrcum y !!· album; Sauskan y 

OlncchoiÍ (i9?4J; i~dicun que la dicta do !:!· aurolincatum en 
,.· -,-

on-Ban~~ cic;Criinpóchc es aproximadamente de 70% de Cl'UStÚ· 

··ecos.· (~s.t~Jl!a~6podos, braquiuros y pene idos), 18% poliquc

tos' n· ~~ ,;·igas verde-azules y 5% de peces pequeños. 

Postc¡·:i.orm~nte Vald6s Muñoz y Silva Lec (1977) encuentran 
' . . . 

que la alimcntaci6n de esta especie en las costas del sur

oeste de Cuba, se basa en poliqtictos, huevos no identifica 

dos, anfípodos y moluscos. Por su parte Parl'ish y 

Zimmerman (1977) reportan que aproximadamente el 44= ele los 

individuos examinados de esta especie en aguus de Puerto 

Rico, contcn1nn en sus cst6magos cangrejos (~licro¡Janopc 

lobifrons, Portunus spinicnrpus, Portt1nus sp y Pittnixa); 

camarones caridocs (Leptochcla serratorbita, Sicyonia y 

Latreutes) y alfeidos. Tombi6n son encontrados los 

cstomnt~po<los, asci<lius, moluscos, anfípodos, poliquctos, 

tanaid&ceos e is6podos en menor cantidad. Plscher (1978) 

reporta que ll. nurolli1c:1tum se aliment:l tlc ¡Jcc¡ucfios crust~ 

ecos, moluscos y otros invertebrados bc11t~nicos, adcm~s de 

plancton y vegetales. Similar a otros pomnd~sidos, H 
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. . -. 
-,,· ·- : ,__._ ... •'' 

nurolinentum ha. sido observado· n.limentádose prefQ1;cntcinen-

tc de noche sobre :1renn o pasto~;n;~l".i.~Cis>~¿i.cJn.,<l~ los.· 

arrecifes co.rnlinos '(co1ietto?i;·nY~6ii)f~'7)';i;'.~nlith yTyl~1; 
· - -_. ..·._:·.: __ ·: --_ ::_:;~ _ _. ·::;'-.-~-->~.jL·::~::::'.t.).-Jl~~/;~---~;{:~'.?(,{~L·;~.:~:I::;::~~ :/_-~·. -~', ·· - --. 

197 2, Ogdcn y Ehr1iC'l1 '1977 ;;•;onrcy.;.1:~s 3b•/\éSodhcrry.;.l9S 5) • 

:;:::.';;:~2~¡~~~~i~111 r~~~r~t r f f [~:::·,::.::: 
nos .de· los·.'.Cayós;~dc:'.FloridnP(Raií.dnll, 1967) y en el arreci 
· > : .. _:·:_-;··~ ~ .. ,/}¡ .,:;;~::_.:,·;.:~'.:::;;\\t::::~;-.:,:¡7~~:;-~ 1t,;::'.-_,:-.C<'/-_:::~:-·,\ _. ·. - -

fe de. Blrin'quillai;;yór::>f(Rcs6ndcz,. 1971). )ln la Laguna de 
·._ ·_ .-.-:.-. --:._·:-:-.·-~::-,::)->:;\:~ U::;.;~/~-::;\:L;:L:'~:};.:'-:<;' .: .. -: .. :>:. ·- :-" -. -

T6rminos' es' ,póéo\frócúcnte; ·por tanto sus registros de 
. ' - ;··. '" ·,;: :. '.e· '•"·.~.:-~;~.;·.:::.:·>·:;_;_'·:,-,:~t~;\;·'~>" ' .-:_< ·.; ·. 

abúndaricfa· ·numérica son escasos (Brnvo-Núñez y Y(iñcz-

Arancibia, 1979; Díaz Ruiz ~al., 1982). De uhí quo en 

·este estudio tanto solo sé analizaron los cst6mngos de 4 

individuos de 75 a 135 mm de LT en la época de lluvins. El 

análisis efectuado indica que es carn~voro, consumidor de 

segundo orden (Fig. 24). Se alimenta de crust6ccos (is6po

dos, anfípodos, tanaidáccos) en gran proporci6n, ·csponj ns, 

huevos de i nvc1·tcbrados, mate ria orgClnica, nemá todos y res-

tos vegetales en esta &poca. Similares resultndos son 

reportados por Bccbe y Toe-Van (1928), quienes analizan la 

ali1ncntaci611 de A. virg.inicus, cncont1·tíndosc en dos indivi

duos gran cantidad de crustriceos, espinos de Ophiotrix, 
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pequefios moluscos .Y restos. de otros. nnimnlcs. : Longley e 

llildebrnnd (1941) ·. nnniiznnd? ~~/contenido estomacnl de 6 

individuos, intlical\ ~\;~! ii:i :;i1iihon'Í:aci.61\ se basa en ofiúri-
.c·,-:,:" . 

dos, moluscos, al\IÚidos y i·estos ele' c1·ust(1ceos. Posterior 

mente, Randnll (Ü67) nnaH~:u1do 3 ilu\ividuos de 112 a 

264 mm de LT indica que se alimenta de ofiúridos, cangre

jos, cnmnrones, poliquetos, is6podos, pelccipodos y diver

sos grupos del meio y microbentos. Gnut y Munro (1974) re-

portm1 que ~· vh·ginicus algunas veces se nlimcntn ele pequ!::. 

ilos peces. Finalmente, Fischer (1978) seiínlnn que A. 

vlrginicus se alimenta de moluscos, equinodermos, nn&lidos 

y crustáceos. 
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CONCLUSIONES 

1. Por su d:Í.vcrsidacl 1 distribuci611 y abundnncia 6 especies 

de pomadiisidos ti:~ne11\m :im~ortante papel en la estructu 

ra y>fu~dI61t'd~ ii/~\::~m~iniclades ictiofaunís ticas del . ·. __ . __ .:. . . •: 

área. Est~n,bien representadas en el subsistema ccol6g_! 

co d~l litoral interno de la Isla clel Carmen, que son 

áreas de influencia marina persistente. 

2. Las poblaciones do esta familia, están representada~ 

esencialmente por tallas pcqucfias. J,n frecuencia de ta 

llas depende de las migraciones dentro y fuorn de la 

laguna a trav~s <lol año. 

3. Las migraciones que realizan estas poblaciones se debo a 

las actividades blo16gicas en relaci6n con la utiliza

ci6n del área y a la capacidad fisiol6gica <le las espe

cies. En esto la salinidad es un factor ambiental irnpo_!'. 

tanto en sus movimientos migratorios estacionales entre 

el mar y la laguna. 
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4, El coeficiente do. nlometr~a. (\J) pnrn lns. ()Species cst!,\ 

diadas' presenta variaciones a lo. largo ·del. Úño. Esto 
.,. . .. . !:; . ' . :· . . · 

se expli~a por las difcirenci.as en :ios·i·hngos do. tnllns .. - ' . ·- - - . - .. 

como' ·consc~uriridia· d~P;\is 'c;t:~d~ci~Úi •bi~'Í.6giC:ns y la 
- _.· · ·._-__ :·:· '. ·<_i,.::'-:,:\'_·.y/;_·-;(,.,;.:_.-~~~:\:: :\L·:·:.:·:\:;,::.,?\;-.:~)-:-~:~;-.·<-~,:::- /-:;_-_:;·. -~.,, .. ::·'. .· .. -- · . .-- • 
ecolog1n, rel'acfónadnúcon\li'C6¡io'ca·' del año y cnrncterís 

ticas·•.~~i.11ff~1·~~~:V¡~~i';~(fC;vccYlh''i':i' ·.·.· .-

_,. e';.··.·~·: :-,;_:;; >\-·:_<¡.;;:~;\/-:_··.-.:; .- .,. :· _..:_ .. ;-,·, >-__ ., 

5. Las pobla'~Íoll~s de.pci~'ii.cl4~id.~~ en ln Laguna de T6rminos, 

muestra~ 'cambios ~n.~u· ost1'~cturn po\Jlacional en fun-

. ci~n· del . ti~mpo. . Los juveniles incremcn tan su longitud 

n una tasn mayor en relaci6n al incremento de peso durnn 

te la época de secas; mientras que en preudul tos y adul

tos ocurre lo contrario en la 6poca de lluv ins. 

6. En general, las poblaciones están constituidas por indi

viduos jttvcnilcs en fases tempranas de maduraci?n gon~<l!. 

en I, II y II I durante la 6poca de secas. f:s to refleja 

el valor que tiene el habitat del litoral interno de la 

Isla del Carmen como drca natural de crianza y protec

ci6n de las poblaciones juveniles. 



7. El principal· <lesovo <le. las .Poblad~no~ ·de pomadásidos 

<le ln laguna, ocurre e1t. el n1ur entre los meses de cne-

1·0 u \ÍriL sin Óniburg'?.• por ~H ti:~nsporte neto <le lil 

·Boca ·de' Puerto:: R~ái. i;a'ci~ la' 1aguÍta es posible encon-

trar al~~~J~~\'~~Gv6~i.1e~ d~'.~omadásidos e11 ln l'egi6n 
.'~-. ~;'.·; t;·' ·--~-~---:---~ 

de ¡mstos; muri~osc<lurunte t~élo el uño. 

8. Los pomud~~il~i~e,{~'!Lug~na de T6rminos 
.. ·' ., . --~- ·' - - ' . pros en ta11 pa-

tronesd~nifgraci6t\~stacionales hacia ln Sonda de Cam 

peche rei.aci~'riudos principalmente a estrategias repro

ductiva~~ 

168. 

9. Las seis especies presentan un espectro tr6fico muy am

plio. Su alimcntaci6n se bnsu fundamentalmente de 

dec1Í.podos, poliquetos, equinodernos, anfípodos, tanaid1l 

ecos, cop~poc.ios y moluscos. Son consumidoTcs carnívo

ros de segundo or<len y eventualmente de tercer orden. 

10. Existen va1·iacioncs nlimc11ticias cualitativas y cuantit~ 

tivas <lependiando del desarrollo ontog6nico de los indi

viduos, la 6poca del afio y la <lisponibilidad del alimen

·to. 



11. Para Ortho;lristis •chrysoptcra, Hncmul~n pluniiori y 

llacmtilon .. bona1'iénso,oi ~ub~i~tcm:; ecbi~~j_~~ del lito

ral •.intern'o.···dc'1a· Isla del Carmen 1;eprcsentn el área 
.. _. ----:. 

vitnL dc.>~i;ianzll, alimcntaci<?n y protccci<?n. 
,.·.; 

lú9. 

12. lll litoral interno do la Isla del Carmen es utilizado 

principalmente como úrea de nlimentaci6n y protecci6n, 

por las especies de pomadásidos restantes, encontrados 

en la laguna (Haemulon a u rol inca tum, Anisotrerms 

virginicus y Anisotremus splcnintus). 

13, La importancia biol6gica, ccol6gica y comercial de 

Orthopristis chrysoptera, Haemulon plumieri, l!nernulon 

nurolinca tum y Hacmulon bonaricnse, determina que deban 

ser estudiadas de manera particulár en el futuro, para 

analizar informaci6n cspcc~fica y de microcscala de la 

especie. 
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