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RESUMEN 

Los bagres de la Familia· Ariidae son un. recurso abundante con impor
tancia comercial y amplia-distribuci6n en el ambiente lagunar estua
rino de latitudes tropicales y subtropicales del mundo, y por lo tan 
to; muy significativo en lats-unas y estuarios de las costas ele méxico. 
En el Sistema Lagunar Costero de Guerrero, Galeichthys cacruJ_cscens 
es una especie típicamente estuarina, y un importante componente de 
las comunidades de peces por sus altos índices de abundancia a lo lar 
go del año. Se discuten aspectos biol6gicos y ecol6gicos de la espe= 
cie para la Laguna de Tres Palos, tales como distribuci6n y abunc1an-
cia, estructura de la poblaci6n considerando distribuci6n de frecuen
cia de tallas, relaciones peso-longitud y factores de condici6n. Asi
mismo, se an.aliza la ea.ad, crecimiento, madurez, alimentaci6n y algu
nos aspectos de producción pesquera de la esµecie. En funci6n de las 
épocas climáticas(secas y lluvias) se encontr6 que la poblaci6n tiene 
mayor .densidad de individuo~ en la época de lluvias, caracterizándose 
por organismos jóvenes de talla pequeña y bajo peso. Durante la ~po
ca de secas pre.dominan individuos adultos, maduros y pesados.. Lo an
terior se refleja de manera directa en el comportamiento estacional 
de la biomasa, en el índice de proporci6n depeso y longitud promedio. 
Los factores de condición presentan valores altos durante la época de. 
secas y bajos durante la de lluvias como·reflejo de la dinámica repr2_ 
ductora de la especie. Se determin6 que G. caerulescens tiene una e
dad máxima de 6 años siendo sus constantes de la ecuación de von Ber
talanf'fy de: L~ = 47 cm y K = O. 3. Los valores de la mortalidad en--

• contra.dos son : Z = 1.398; M = 0.741; F = 0.657 y una tasa de explota · 
ci6n de E = o. 47 • Las hembras son mas abundantes y maduran antes 

·· que los machos. La especie presenta un período de reproducci6n de T '· 
a 8 meses durante la época· de secas, mientras que la época de lluvias 
se caracteriza por un intenso reclutamiento. Su alime:ritaci6n varía 
de acuerdo a la. épocar: climática y el alimento principal de la pobla.;¡ 
ci6n juvenil esta consti tuído por ma-l:;eria orgánica, larvas de Chirono 
musr crustáceos y peces. Los adultos son predominantemente carnivo-ros predando principalmente peces y crustáceos. Las cifras de captu
ra de la especj_e indican·un incremento·-del 93.5% en un período de-10 
años debido principalmente aun mayor esfuerzo pesquero. Se sugiere 
establecer una reglamen-tacion de captura y veda, restringiendo la ex
plotaci6n de enero a mayo, permitiendose solo capturas de individuos 
mayores de 200 rom y 80 gr de peso. · 
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I N T R o D u e e I o N 

México destaca entre lo~ países del mundo que posee una 

gran extensión de litoral. Esta alcanza una longitud de 10,000 km. 

aproximadamente, en los que se incluyen 1. 5 millones de hectáreas 

de ambientes lagunares-estuarinos, de los cua1es 12,600 km 2 corre~ 

panden a superficies de lagunas costeras. Estas cif'ras son bien c,2_ 

nacidas en el ,país y se manejan con frecuencia en la literatura.. 

,· Sin embargo, con toda esta extensi6n de litorales y supe~ 

i'icie de lagunas costeras y estuarios, asi como con la diversidad 

y su riqueza de los re~1)1:.\~rsos pesqueros naturales, los esfuerzos re~ 

lizados para un adecuado y mejor aprovechamiento de estos, no han 

eido todavía sufici.entes para lograr un buen conocimiento y desarro 
. -

l.l.o de la actividad pesquera, la cual requiere de sólidas bases bi,2. 

l.ógicas y ecológicas para el manejo de estos recursos. Esto es más 

critico sobre los avances del conocimiento en el área pesquera, p~ 

ro.hay Un considerable grado de avance desde el punto de vist.a. ec2. ···· 

l.ógico y de anál.isis de los sistemas costeros {Yáñez-.Arancibia 1975 

y 1985). 

De acuerdo a las estadísticas pesqueras oficiales (Seer~ 

taría de Pesca, 1985), el volúmen total de captura para 1985 fue 

de 1 ·255~888 ton de las cuales 925,396 ton correspondieron al li-
' toral del l?ac.í.f'ico, representando el 73. 7 %. Para eJ_ Golfo de Mé-

xico y Mar de1 Caribe, l.a. captura fue del 23.9 % y en menor propor

ción 1a pesca de las aguao continentales. J)ellitoral del :Pacífico 
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los Esta.dos que principalmente contribuyen al volúmen total de ca . .:Q 

turas son: Sonora (37.4 %), Baja ·Calif'ornia Norte (30.6 %) y Sina

loa (13.4 %), correepondiendo al Estado de Guerrero el séptimo lu

gar en estas capturas, contribuyendo con el 1.6 % 6 14,712 ton de 

recursos pesqueros. 

Guerrero posee, con respecto a los demas estados sefial~ 

dos, el menor número de embarcaciones de al tura, y una pobre inf'ra 
. -

estructura pesquera en general. Esto permite indicar de manera in

dudable que la mayor parte de su producci6n pesquera corresponde a :La 

pesca de las lagunas costeras y áreas cercanas, debido principalme~ 

te a. las características artesanales de su actividad pesquera. 

El Estado de Guerrero posee aproximadamente una extensión 

.de 490 km de litoral en los que se distribuyen 190 km 2 de superf'i-

cie de lagunas costeras. l?uesto que su .producción pesquera es com

parativamente ba.je. f'rente a otros Estados del Pacífico, en forma 

interna~ su producción alcanza niveles de gran repercusión social 

y económica local• en que las lagunas costeras represen-tan la fuen

te de recursos pesqueros de mayor importancia. De todo lo que pr.2 

duce Guerrero, la pesca de los peces marinos representa el 27~1 % 

(4,000 ton). y· de· estos, la especie Galei·chthy~ caerulescens apor-' 

ta el 10 % (397ton) lo que la caracteriza como una especie que re

presenta un importante recurso pesquero (Secretaría de Pesca 1985). 

Desde hace varios años, diversos autores han reconocido 

la import2ncia del Sistema Lagunar Costero de Guerrero por represe~ 
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tar un sistema con gran potencialidad de recursos pesqueros: Stuar-

do.!:!.:!!. al.(1974), Stuardo y Martínez - Guerrero (1975), Yáñez-aranci--

bia (1978). Desde entonces se ha detectado que el conocimiento de 

la fauna ictio16gica lagunar-cstuarina, par·ticularmente de su biolo

gía, ecología y dinámica de sus poblaciones, es fundamental para e1 

conocimiento y evalua.ci6n de ésta y asi poder efectuar una adecuada 

administraci6n y exp1otaci6n 6ptima de los recursos. 

La comprensi6n ecol6gica de los ecosistemas lagunares-estu~ 

rinos partiendo del conoci.miento taxon6mico de los peces es primordial. · 

Se conoce que estos desarrollan un papel muy importante en el balan.ca 

energético entre estos ecosistemas y e1 mar, basado en l.as relaciones 

tróficas de 1o.s organismos, asi como en las actividades migratorias.· 

El conocimiento progresivo de la ictiofauna y de los procesos ecol6-

gicos relacionados a ella, permiten establecer que cierta familias 

de peces se comportan como dominantes. Entre ellas, la familia 

Ariidae es Un. grupo de peces abundante y ampliamente distribuido en 

e1 Sistema Lagunar Costero de Guerrero y del Paéifico (Yáñez-Aranc! 

bia, 1978). Los bagres tienen trascendencia en el ecosistema por su 

papel en la transformaci6n, transferencia y aJ.macenfEl.Illiento de energía, 

asi como en el intercambio con ecosistemas vecinos, en 1a regulaci6n 

y el reciclamiento de nutrientes. Esto es de validez general para 

los peces estuarinos, pero especialmente rel.evante en los bagres. 

Este papel ecol6gico d·e los peces ha sido originalmente planteado e~ 

mo hip6tesis por Yáñez-Ara.iJ.cibi~ y Nugent (J.977), mas tarde estudia

do parcialmente para Galeichthys caerulescens y otras especies por 

Yáñez-Arancibia (1978) en Guerrero, y luego probadas para diversas 

especies por Doegnn y Thompson (1984) en costas del Gol.fo de Estados 

Unidos y Yful.ez-Ara:ncibia (J..985) en Costas de Iiiéxico. Recientemente 
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Lara-Dominguez (1986), a estudiado también estos aspectos para tres 

especies de bagres en el sur del Golfo de México. 

Con este planteamiento, la ictiofauna 1agunar-estuarina de 

Guerrero, debe ser me~or conocida realizando los estudios bio16gicos 

y ecol6gicos necesarios para comprender los recursos locales y su am

biente, en una regi6n de gran demanda social. y econ6mica por la acti-

vidad turística. Desde la monografía de· Yáñez-Arancibia (1978), qu~ 

· daron p:Lanteadas diversas interrogantes para el estudio futuro d'e: l.as 

especies con perspectivas de explotación. 

Debido a la complejidad de estos ecosistemas, a 1as c.aracte5 _ . .o.-;. 

r!sticas de su dinámica ambiental., y a1 comportamiento de com\l.nidades .. ¿ 

y pobl.aciones, es necesario real.izar estudios _integra'tivos con base 

en el conocimiento biol6gico y ecol.6gico de las especies, que permi.tan 

1a eva1uaci6n de l.os .recursos pesqueros. Los estudios recomendados 

en la literatura señalan hacer énfasis en la diversidad, distribución{ 

abundancia, relaciones tr6f'icas y flujo de energía, dinámica de pob1a-

c~ones, crecimiento, edad, madurez, reclutamiento y migraciones, asi 

como tambi:en características .. de expl.otaci6n y .potencia1idad futuras •. 

Esto demanda un esfuerzo de investigación permanente y sistemático. 

En particu1ar la laguna de Tres Pa1os ocupa una posici6n re

l.evante dentro de la captura y comercializaci6n pesquera 1oca1, debi~ 

do principalmente a la enorme demanda de estos productos por la cerca

nía del Puerto de Acapulco y su pob1aci6n turística existente. Esto 

refuerza la necesidad de seguir' realizando estudios bio16gicos y eco

l.6gicos de 1a ictiofauna en genera.]. y poblaciones pesqueras en parti-

ctüar de esta laguna. Por esta raz6n este ·trabajo se enmc.rca en el 

'·~ 

conocimiento sobro algunos aspectos de la biología y ecología de la e& 
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pecie Ga1eic;hthys caerulescens , que es una especia dominante ·y tipi- · · 

ca estuarina del Sistema Lagunar Costero de Guerreroº Es un recur-

so abundante y de amplia distribuci6np lo que determina que sea una de 

1as especies mas ivn_:.iortantes, tanto desde el punto de vista ecol6gice: 

como econ6rnico. Por la· calidad de su carnep su aceptación en el roer~ 

cado, sus volúmenes de captura signiiicativos y sus indudables reper-

cusiones econ6micas y sociales en la región,es necesario contribuir a1 

conocimiento mas detallado de esta especieº 

... 

-., ' 
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A n T E c E D E N T E s 

Diversos estudios han sido realizados en la costa de Gue-

rrero y. áreas adyacentes, los cuales han ido conformando el conoci

miento sobre los recursos y su ambiente. Ramírez Grane.dos ( 1952), 

realizó estudios preliminares de caré.cter ecológico en la. lagunl1 de 

Tres Palos,Gro. Un aspecto muy importante fue el establecimiento 

en septiembre de 1973 de un programa de prospección de los recursos 

biol6gico-pesqueros en el Sistema Laguha Costero de Guerrero. Este ·' 

progrema se llevó a cabo entre la Comisión del Río ·,Balsas de la. Se

cretaría. de Recursos Hidráulicos y ei Centro de Ciencie.s del Ma.r y 

Limnología (actualmente Instituto de Ciencias del Mar y Limnología) 

de la Universidad N'ecional .Autónoma de México. De estos estudios 

Stuardo et al.(1974) entregaron resultados generales prospectivos 

de los recursos biológicos y pesqueros del Sistema Lagunar del Esta 

do de Guerrero 

Ramírez Granados (1952), Ramírez Hern.ández y Páez (1965), 

González Villa señor ( 1972) y Yáñez-Arancibia et al. (1976), determi

nan cuatro especi.es .frecuentes de Galeichth.;y~ para las costas de 

los estados de Sonora, Sineloa., Neyari t y Guerrero: Q.. caerulescens, 

.Q:. guatemeleni=ds, §:_. seenrnni y Q.. gilberti, siendo Q:. saerulescens 

una especie típica estuarina y el recurso mas importante en abundaB 

cia. Aparentemente Q_ • .e2erulescens es una especie endémica para 

l.as cos·ta.sde Mé:x:ico que tal vez pudiese llegar hasta Guatemala. 

Estudios parciales .sobre esta especie han sido efectuo

dos por Yáñez-Arancibia et el.(1976), Yáñez-Arancibi.G y Leyton 
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(1977), Amezcua-Linaree (1977) y Yañez-Arancibia (197~). J!;stos tr_fil 

bajos abarccn aspectos de su alimentaci6n, crecimiento, madurez, r~ 

producci6n, desarrol.1.o embrion~rio y relaciones ecol6gic2,s. Estos 

autores han de:finido a esta especie, como típicamente estuarine., c_g 

ra.cterística y representativa del Sistema. Lcigunar Costero de Guerre~ 

ro, ya que por su :frecuencia y abundancia. es una especie bien edapt~ 

da al medio ambiente de las lagunas costeras representando un recur

so import<mte ecológica. y económica. Los estudios realizados sobre 

Galeichthys caerulescens antes citados, consideran a esta especie 

con hábitos alimenticios preferentemente. carnívoro e, consumidor de 

segundo y tercer orden, siendo su principal alimento el detritus or-

, gánico, los peces y l.os crustáceos ( copépodo s, anfípodos, peneidos y 

decá:podos), consumiendo tambiln insectos, moluscos, anélidos, isópo

dos, nemátodos, ostrácodos y vegetales (algas filamentosas). 'Estos 

grupos tróficos se encuentran con diferentes niveles de predomi:nio, 
. 

dependiendo de: a) La disponi:bilidad del 2J.imento; b) La estación 

del año; e) La locelidad dentro de la I.:aguna; y d) Lfl edad del pez. 

Se pueden sintetizar· los avances del conocimi:ento de esta especie de 

la siguiente manera: Esta especie es la mas abundc~te en número y 

biomesa y una de· las mejor adaptadas fisiológica y mor)~ol6gicamente 

al. Sistema. Lagunar Costero de Guerrero. Es una especie típicamente 

estuarina, de origen dulceacuícola que completa todo su ciclo de vi

da en el interior de lagunas y estuarios del Pacífico. Tolera sin di 

ficul:'cad variaciones de temperatura que van de 19 e 35°C., y salin! 

dades que van de O a 45º/oo. Es importante señalar que en el siste

ma lagunar Guerrerense, esta especie no sufre presiones de predación 

por parte de otros peces, pero si se transforma en un. export8dor de 

. ··-.;··, 



energía del sistema al ser predado por el hombre y ciertas ?.VeB. Sus 

hábi tor:; son bentónicos, es un activo na.dador, agrupándose en densos 

cardúmenes y es un gran predador, con un espectro trófico muy Bmplio. 

Se reproduce a salinidades bajas (meno.s de 15°/oo), existiendo un ma_!'. 

cado dif'ormismo sexual en relación a la activided fisiolÓgic;:, de la 

reproducción. Se ha encontrado tambien que Geleichth;yJl c2e:rulesce11s 

alcanza su estado adulto a los 200 mm y 60 gr. de su peso eproximada

mente. Sin embargo las hembras alcanzan la f'ase adulta entre los 180 

y 200 rn:n de longitud total y 50 gr. de peso. De acuerdo con esto, 

las hembras maduran antes que los machos con menor longitud (Yañez 

Aranci bia. ~ &. 1976). Las hembras se encuentran en mayor propo~ 

ción que los machos en las poblaciones, se reproducen por grandes hus 

vos con un abundante vitelo, los huevos son f'ertilizados externamente 

e incu1)ados en la cavidad oral de los machos. Se han definido cin. · 

co etapas embri011arias para esta especie :en su desarrollo ontogenéti

co. 'El periodo de re~roducción es muy amplio, presentándose .los pr:1:n 

cipales índices durante los meses de mayo y octubre, reproduciéndose 

en ealinidades· menores de 15 ppm •. Dentro. de los s~stem2s l13gunares 

costeros del :Pacifico, la especie Galeichthys caert?-];$..§.f.:~ es la mas 

abunfümte en número y biomasa y una de la.s mejor adaptadas fisiológi

ca y roorf'olÓgicamente en esos ecosistemas. Completa todo . su ciclo de· 

vida en el interior de las lagunas y es~-uarios. Otros estudios com-

plementarios sobre G. caerulesceng son los de Warbu.rtoC> ( 1978), 111 va

rez-Hubio et .111, ... ( 1986) t en los· cuales se abordan aspcGtos complemen-

tarios de.edad y distribuci6n. Fin"almente algunas consideraciones 

sobre 1.as perspectivas de cu1. tivo para esta especie han sido hechas·. 

por Yáñ~z-Arancibia(l977)o 
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~ara el ~ací:fico Mexicano se reportan 13 especies de la :f~ 

milie. Ariidae, siendo Galeichthys (= ,\rius) caerulescens la más nbun 

dante; a. su vez en el Golf'o de México existen tres especies que son 

Arius f'eli s, A. roelanopus y Bagre merin:u¿, siendo .!• !Jlel anopus le que 

domi11a. Esta :fetillilia representa una de las mas importé:ntes en número 

de especies y biomasa en comunidades de peces ·.de lagu;1as costeras y 

estuar1os, y ademá.s de la literatura ya citada, existen trab2jos o-

rient2dos hacia su estudio ecol6gico-pesquero: Lare:.-Domfnguez !!1 2]:. 

(1981), Yáñez~.Arencibia y Lara-Domini?;uez (1986), Lara-Domínguez Y. Yj_ 

fiez.;.A:.r:Gnci bia ( 1986). 

Los avances de esta~ investigaciones indican que los bagres 

estan entre los peces de mayor éxito biológico en la zona costera trQ 

pice.l. debido a sus adapte.cienes morf'ológicas y í'uncionales, ·lo cual 

les pt!rmi te ser especies dominantes en los distintos hábitats en que 

se en-cu entran. 
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O B J E T I V O S 

En relaci6n con el planteamiento de 1a Introaucci6n y 

de acuerdo con los .Antecedentes de esta especie, para esta ·t~sis 

se han planteado 1os siguientes objetivos: 

1. Caracterizar los patrones de distriouci6n y abundancia de 1a 

especies en la La~-u-""1.a d1,3 Tres Pa1osv Gro ... . .-_,;; 

2., Aiia:Lizar la estructura de 1a pob1aci6n considerando.: relaciones. 

peso/longitud, f'actores de condici6n y aspectos de1 crecimiento y 

edad.,· 

3., Analizar aspectos de la madurez sexual y reproducci6n, · en 

ci6n de las épocas climáticas~ 

4.. Analizar le. alimentaci6ns hábitos alimenticios y cronol.ogía 

aXimenticia de la especie .. 

5. Discu~ir algunos aspectos pesqueros y de.producci6n de la es

pecieº 
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AHEA DE ESTUDJ:O 

La Laguna de Tres Palos se encuentra en e1 Estado a.e Gue-

rrero dentro de la Costa Chica del Estado a 25 km del Puerto de Aca 

pu1co, con una orientaci6n oeste-este en su eje mayor ( Fig. l ), 

entre los meridianos 99º,38' y 97º,47• de longitud oeste y los par~ 

1e1os 16°,43'. y 16°,48' de latitud norte. Tiene una área de 50 km2 

aproximadamente, que oscila dependiendo d.e las variaciones estacio

nales del nivel del agua en la laguna durante el año; y una comuni

caci6n con el mar mediante un cana:l meándrico de 4 km de 1ongi tud a 

proximadamentee Esta comunicación con el mar ocurre una sola vez 

al año durante 12 a 15 dias de'bido a la apertura de la barra permi 

tiendo el intercambio de agua, un incremento de la diversidad de es 

pecies marinas 1 y en general, de influencia marina, como fen6meno 

importante durante el. ciclo :naturaJ. de l.a dinámica ambiental de es

ta laguna, . de.scri to por Yáfü:rn~Arancibia. (l.978). .. ... Las repercusiones 

de esta influencia se refl.e,jan en la ecoiog:(a de 1a laguna, asi co

mo también en el aspecto econ6mico y social. 

En su porci6n noreste desemboca el rí9 La Sabana, que re-

· presenta el aporte de agua mas importante que tiene la laguna, y en 

su porci6n oriental se u·bica el río Papagayo que clesemboca en el O

céano Pacífico a UU<,'1. diertancia aproxirnatla de 4 lanv lo que le permi

te en temporada de lluvias drenar significativamente a la laguna 
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Figc 1& Localización de 1a Laguna de Tres Pa1osr Groo Se seña.1.an< 

:Los principales rasgos geográficos, asi como su posición respecto 

a:L Puerto ae Acapulco~ 
.. 
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Clima 

El. litoral del Estado se encuentra dentro.de la zona ecua-

torial; la regi6n tiene tres regiones climáticas bien definidas : la 

primera abarca la planicie costera en los límites con el Estado de 

Michoacán hasta el río de San Luis; la segunda regi6n tiene por lími 

tes la planicie costera a partir del río de San Luis terminando en 

la frontera de la planicie litoral del Estado de Oaxaca; y la terce

ra regi6n comprende la zona montañosa paralela a la costa del· franco 

costero de la Sierra Tlíadre del.: Sur., 

De acuerdo al S.istema de C:t.a.sif'icaci6n Cl.im.ática de I{"6ppen 

y a la modificaci6n correspondiente de Enriqueta García (1973), en 

la mayor parte del. litoral. del Estado de Guerrero predomina un clima 

correspondiente ,al grupo Awl. (w)ig., 

SU régimen pluviométrico pertenece al régimeri de sabana 6 

de lluvias en verano, característico a.e ias costas occidentales de 

1os continentes entre los 10° y 25° de latitud. 

La sequía se presen:ta en - eJ. ·invierno$> época ·en' que :Las _._.,_ 

ca1mas su.btropica1es y los vientos se desplazan hacia el sur. 

Durante el·a.ño de 1975~ 1as primeras 11uvias se reg~stra

ron desde mayo con 5o0 mm de precipitaci6n, hasta el. mes de noviem -

bre con 14 .. O mm. 

613.0 mmo 

La máy..ima precipi taci6n ocurri6 en junio con 

En al año de 1976, l.e. prime!·a. lluvia ocurri6 en febrero 

con una precipitaci6n de 5.0 mm que ~ue la mínima registrada. La 

máxima precipitaci6n ocurri6 durante eJ. mes de junio con 289.6 mm .. 

De 1os datos obtenidos en la estación meteorol6gica de 

1 
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Acapulco, el promedio de precipitación mínima anual es de 840.1 

el promedio de la m'xima es de 2,324.5 mm y el promedio de la media 

es de 1, 431 • 74 mm. Un análisis promedio de este parámetro se obser- .· 

va en la figura 2 para 31 años. La temueratura ambiente durante el 

año de 1975, tuvo un promedio de 26.4°C con una mínima de 20.2°c, y 
o una máxima de 34.8 C. Un análisis promedio de este par8.metro para 

37 años se observa en la figura 2. 

En la figura · 3 , se observa el comportamiento estacional .·• 

de los parámetros i'isíco-quimicos: salinidad, temperatura del agua, .::'. 
:·: ~¡~: 

y transparencia. Estos par8metro~s ambientales corresp'onden al ciclo 
"'""' 

1975-1976, durante el cual se realizó este estudio. 

Dinámica Ambiental. 

El Sistema Lagunar 
:·:-.·.ya 

presentar· una dinámica ambiental marcada p'or tres períodos c1imáticó)~ 

l.os cuales determinan los cambios en la estructura de las poblacion:~ 
:.:\ 

ictiofaunísticas que pueden definirse como un ciclo de Fisiología _.Am~ 
<.:.1 

bierital, descrito por Yañez-:Aranci bia ( 1978) sobre las cE.racterísti·~;;.;¡ 

ces climáticas, geomor~ológicas,·hidrodinámicas y ecológicas: 
,,, 

-·,1;.t_ 

,r:· 
1. Período de barra abierta al~· Es un período normal donde se ., 

·manifiesta la mayor influencia marina en el ecosistema y me.zclas de 

aguas dulces o sé:l.lobre y marinas, con un gran intercambio biológico 

físico y químico. Esto. e.s mas evidente en los meses de agosto, e~ 

tlembre, octubre y noviembré. 

2. Período. de secas. Es un periodo que va haciéndose hipersalino.·~ 
·'·:\.: 

No hay contacto con el mar y por lo tanto carece de intercambio biol~ ... 

'·• ----, 

Hoy un marcado desc.~nso del v:,lúmen d•.:~~ gico, físico y químico. 
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interna y grandes presiones ambiento.les principalmente por ol aumento 

de la salinidad y la temperatura durante los meses de noviembre, d:.1.--

ciembre, enero, febrero, marzo, al)ril y mayo. 

3 •. Período de lluvias Es un período hiposalino~ No hay contacto 

con la inf'luencia marina y por lo tanto tampoco hay intercambio biol6 

gico, f'ísico y químico. Hay un marcado aumento en el volúmen de a-·-

gua interno y un nuevo stress por la disroinuci6n brusca de la salini-

dada Existe intercambio biológico con alguna.fauna dulceacuícola 

continental. Con la eleyaci6n del nivel del agua, se f'orma una cabe 

za .hidrostática que combinado con la :fuerza del oleaje y mareas, se 

erosiona la barra cerrada, reabriéndola e iniciando nuevamente el ci-

c1o., Este periodo comprende los meses de mayo a noviembre (Yáñez-

Arancibia et al. 19~5 y Yáñez- Arancibia et al. 1986). -- ,·. --
· Es-te enf'oque está sirviendo actu:::11mente como criterio e col§. 

gico para la clasificación de ecosistemas costeros de aguas protegí~-

das (Yáñez-Arancibia 1986 y 1987). 

Aspecto~ eco16gicos 

Stuarao et alo(l974), mencionan para las 1agunas del Estado 

de Guerrero, que las epi e in~aunas bent6nicas se encuentran escasa-

mente representadas, al igual que 1a vegetaci6n sumergida, excep~uan-

dci los manglares y otra vegetaci6n semiacuática. Sin embargo, Yáfiez 

Ar2..:ncibia (1976 y 1978), seffal.a'que los peces y en generaJ. la estruc

tura de las comunidades macrobióticas es compleja, pueden encontrarse 

a1rededor de treinta especies diferentes, y algunos crust~ceos como 

Macrobrachiur1! tene1lum y Pennaeus spp; también existen Gró.psidos y 
•":; .. 
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jaibas como Callinectes toxotes y Q. arcuatus. 'Entre la fauna zoo-

planct6nica destacan Cl.ad6cera, Ostrácoda, .Is6poda, Amphípoda y lar-

vas de los insectos Chironomus sp y Ch. nei{3en, las cuales son muy 

frecuentes y abundantes. 

En cuanto a la vegetaci6n, el área incluye plantas terres

tres como cultivos de Cocos nucífera y gramíneas (Ramírez Granados, 

1952); ademas de los manglares de los g~neros Hhizophora, Conocarn~§i·. 

Laguncularia y Avicenia. Asimismo se encuentran otros vegetal.es de 

las familias Sagittaria, Characeae, Ceratophyllaceae, Lemnaceae, Gra-. 

mineae, Cyperaceae, Nymphaceae, Pontedericeae (Yáñez-Arancibia 1978) •. 

En particular la Laguna de Tres Palos destaca del resto del ... · 

Sistema Lagunar Costero de Guerrero por ser una de las lagunas de ma~ 

yor volúmen, superficie y profundidad, lo que le permite mantener un 

balance salino cuyos rangos no exceden a los valores extremos, coÍ1$é,!'. 

van.do salinid.ades máximas que no superan l.o,s 10 ppm. Suc datos de 

oxígeno presen~an va1ores normales para las comunidades de peces, pues 

la accj_6n deJ. viento, lo somero de las .aguas y la existencia de uri.a 
., ..• '~~· 

biomasa considerabl'e de los produ'ctores primarios .(macrofi tas, micro-. 

fitf;tS y fitoplancton}, aseguran una buena oxigenación, la cual dismi-· 

nuye eventuaimente durante la noche debido a los fondos reductores en 

proceso de oxidaci6n de la materia orgánica que llega al fondo (Yáñez 

Arancibia, 1978). 

De acuerdo al diagnóstico ecol6gico en base al. ciclo de fi·

siología ambiental propuesto por Yáñez-~rancibia (1978), para de:fi.nir · 

el. comportamiento general lagunar, la Laguna de Tres Palos se clasifi 

ca dent:r.o del Grupo B, que se caracter'iza porque la influencia marina 

dentro de su ciclo de comu11icaci6n al mo.r solo le afecta parcia1tllen·f;e~ 

mantener una estabilidad 
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y que se refleja en que las_ especies presentes mantienen un equili-

brio entre sí, con un eran número de ejemplares. 
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M E T O D O L O G I A 

Actividades de Campo. 

Se realizaron colectas mensuales a partir de septiembre de 

1975, a noviembre de 1976. Para estas colectas se utiliZ<iron atarr~ 

yas de 10 m de diámetro con luz de maya variable desde 1. 5, 2. 5 y 4.Q. 

cm. Estas eren utilizadas para las colectas en las zonas periférica~ 
de baja profundidad de la laguna. 

Estas colectas se efectuaron en 9 estaciones de muestreo, y1 
.. :;:. 

el número de ellas f'ue determinado tratando de cubrir la mayor parte'.); 

de le superficie de la laguna, situándolas en áreas contra.stantes pa::;'. 
. ': ·~t 

ra. detectar la influencia de ríos, canales, barra, cuenca central y .~'. 

peri.feria (Fig. 4 ). El material colectado era llevado a bordo de; 

una lancha de 5 m. de eslora, de fibra de vidrio con :fondo plé:mo muy:· 

est·abre y práctica paza este tipo de muestreo, y un motor f'uera de bO; 

da de 40 H.P. 
.("-' ,, ".-;, 

Los ejemplares colectados eran inyectados en el estom~ 

go con :formol al 1 O %, neutralizado con borato de sodio, con el obj e; 
to 'de preservar el contenido estom.ecal y :facilitar la identi:ficación. 

El material de estudio era debidzmente etiquetado y envasa

do para su transporte al laboratorio en donde eran procesados pa.ra o~ 

tener la in.fo:rmaci6n bio16g.íca.. ::,os datos que se registreron por in-:-
.. 

dividuo, se vaciaron en un .formato concentrando J.a in:formación con d!, 

tos como longitud, al tura, peso, sexo. y madurez se:>..-u~ü, así como peeo 

del estómago, peso contenido estomacal, peso estómago vacío, grado .de 



C> ... 

...; 21 -

N 

1 

Fig. 4. Laguna de Tres Pa1os, Guerrero. 

de muestreo .. 

Seseñala.n 1as estaciones 



llenado, estado del pez, grado de digesti6n, fase estomacal, conteni

do estomacal y observaciones generales. 

En forma simultánea a la colecta de los ejempl8res, en cada 

una de las estaciones de muestreo se registraron los siguientes par.é-

metros físico-químicos de la siguiente mmiera: Salinid2d Mediante 

un refractómetro portátil marca American Opticzl; Temperatur::c. Me-

diente lectura directa sobre un termómetro convencional marc2 Taylor, 

con valores de -20 a 110°c ; Oxigéno disuelto Con el método de Win-

kler; pH Se detenninó por medio de un potenciómetro marca Corning; 

Transparencia y Profundidad 

ca de 30 cm de diámetro. 

Se utilizó disco de Secchi de carél bl8!!, 

Los datos de vientos, humedad relativa, presión atmosférica 

y precipi té'.ción pluvial, se obtuvieron de 1a.: Estaci6n .Meteorológica 

de Acapulco. 

Material de Estudio. 

El. prei:ente tra,ba,jo 13e basó eri ~.l .. es1;udio d_e 594. ejeT!JJ?l.ares ··:.: 

de Galeichthye caerul escens, (Fig. 5. ) correspondiendo 213 organismos 

al periodo de Secas, y 381 al periodo de Lluvias. La colect~ total 

tiene un rango de tallas de 55 a 410 mm de longitud total. 

Actividades d~ LAboratorio. 

Los peces fueron lavados, y envasados en frascos de vidrio 

en formol al 10 ?6. Las mediciones de'longi tud se hicieron con un ic

tiómetro convencional de 50 cm, y las de peso se hicieron sobre mate-

rial :fijado en una balanza Ohuas Triple Beam de 0.1 gr. de precisi6n 



23....; 

Fig• 5. Ejemplar de Galeichthys caerulesce s. 

Tres Falos, Guerrero. 

' . 

Lagup.a de 
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y 2,610 gr. de capacidad •. 

Parámetros Poblacionales 

Se calcularon los siguientes parámetros poblacioneles: Den 

sidad, Biomasa, Indice de Proporci6n de Peso y Longitud Promedio, s~ 

gún las expreeiones: 

D = N/A ( l. ) 

donde : D = densidad en individuos por rn 2 , N = número de individuos, 

y A = área muestreada. 

B = P/A - ( 2 ) 

donde: B = biomasa en Gr m2 , P = peso total y A = área muestreada • 

( 3 ) 
.. 

donde LT =longitud total promedio, Xi =·sumatoria de la longitud y 

N = número de individuos. 

PP = G/I ( 4 ) 

donde: pp = proporción de peso por individud en gramos. G = gramos 

totales· de toda la captura en un período de tiempo determine do, e I = 

.-._,~ 

~-' .. '. 

número total de individuos de la captura en e1 mismo período de tiempo. 

Con los registros de la longitud tot~l (LT), Be hizo un aná
lisis de taJ.laB y au frecuencia. on relación a la época climática. 
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Esta relación se encuentra expresada matemáticamente co-

mo una .función potencial del peso (gr) contra la longitud (mm), en 

un análisis mediante el método de regresión lineal, usando la ecu-ª 
ci6n: 

( 5 ) 

donde: P = peso en gramos, L = longitud en milímetros, a y b = con~ 
tantes a determinar. 

en la que se calcula el coeficiente de correlación R. Su recípro

co logarítmico da un modelo lineaJ.. del tipo: 

log :P = log a + b log L 
( 6 ) 

Para ajustar las rectas de regresión lineal se utilizó 

una rutina del paquete· BASIS (Burroughs Advance Staticai Inquiry -

System) de la Burroughs 6700 llamada ··Mul tiple Linear Regression !:. · 

nalysis -con instrucciones para el ... cálculo de logaritmos, con la· f.! 

n.alidad de establecer un módulo lineal, calculándose los valores de 

longitud y peso en forma mensual. 

De l.a ecuación de la relación peso/long. también es po

sible hacer análisis del coeficiente de alometría representado por 

b, y que se expresa c9mo el incremento o tasas de incremento del p~ 
so entre la longitud: 

6 W .. coeficiente de alometría b = .ó:"L ( 7 1 
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donde b = la pendiente de la ecuación de la recta,6.w = el incremento 

en peso, y~ L = el incremento de longitud. 

Asimismo es posible analizar la condición promedio de la P2 

blaci6n a partir del factor de condición promedio expresado por a, ·y 

que representa la or'denada al orígen de la ecuación de la recta. 

Factores .f!E. condición 

La condici6n del pez es un reflejo de su estado fisiol6gico, 

el cual es producto de sus actividades biol6gicas como la maduración 

gonádica y su reproducción, .la alimentaci6n, crecimiento entre otras, 

que en general manifiestan su grado de bienestar 6 robustez, lo cual 

finalmente es resultado de las características y condiciones ambient~ 
les. 

El. factor de condición promedio se tom6 como la ordenada al 

origen de l.a relación pes·o-longi tud, que ademas permite la correlación. 

con el crecimiento alom~trico cuyo coeficiente de alometría es la pen 

diente de 1a misma relación peso-longitud 

Otro factor- de condición· considerád() - es. ei f;i,ctor de c.ondi

ci6n relativo de Ful.ton (Ricker, 1955). Su expresión matemática es la 
siguiente:· 

w 

L3 
K= 

( 8 ) 

donde K = factor de condici6n; W = peso y L3= longitud isométrica. 

Paralelamente a J.a determinación del. factor de condición . 

relativo K, también se determinó eJ. fac~or de condici6n Kn de Le Cren 

(1951): este factor involucra a 2 variables qv.e son la pendiente (co~ 
ficiente de al.ometria), y J.a ,ordenada al origen (factor de condíci6n 

promedio), 
relación peso-longitud, de. la ecuaci6n. 
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( 5 ), para esta misma poblacion y que se expresa de la sieuiente 

manera: 
w 

Kn =--:-o 
aL 

( ·g ) 

donde Kn = coe:ficiente de condici6n; a = factor de condición pro

medio; L = longi tu<l total y b = coeficiente de alometría. 

Al igual que en la relaci6n peso-longitud, para el factor 

de condici6n se utilizó un programa de computaci6n y una rutina del 

paquete BASIS llamada Multiple Linear Regression Analysis, ca1cu1~ 

dose los valores correspondientes en forma mensual. 
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~ z Crecimiento. 

Para 1a determinación de estos aspectos bio16gicos de la es-

pecie, se utilizó el método denominado ELEFAN (Electronis LEngth Fre-- .--::..·-_ - -
quency ANalysis). Basado en el análisis de las muestras de frecuen--

cias por clases de 1ongitud, secüencialmente arregladas en e]. tiempo, 

obteniéndose el valor de los parámetros L ro y K de la ecuaci6n de 

crecimiento de von Bertalanffy. Este método esta ampliamente descri-

to en el trabajo de Paul.y y David (1981). 

Actualmente existen diversas rutinas numerales del Programa. 

ELEFAN y se sugiere consultar el trabajo de Pauly (1982b), Ingles y 

Pauly (1984), Dwiponggo ~ .§fh.(1986), para un mejor conocimiento del 

m~i;od.o. 

El• análisis de 1.a:s frecuencias por longitud que. :realiza 

·e1 ·método ELEFAN 1 esta basado en los siguientes supuestos (Pau1y 

ll §1..1.980): 

a) Las muestras usadas representan a la pobl.aéi6n investige.da .. 

b) Todos los peces de las muestras tienen la misma longi·tud a la mi,:a 

ma edad, y por ello, las diferencias en la longitud pueden. ser atri

buidas a diferencias en edad. 

e) Los patrones de crecimiento son 1os mismos ele un año a otro, por 

1o que 1as muestras de cada año se repi·ten en el análisis. 
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Basado en 1os puntos anteriores, el ELEFAN I realiza 1o si 

guien·ce: 

- Reestructura 1as muestras de frecuencia por tallas de manera que a 

los "picos modales" se les atribuyen puntos positivos, y a los"valles" 

que separan los picos se les atribuyen puntos negativos. 

- Calcula , a partir de los puntos positivos de todas las muestras 

consideradas, una suma llamada "suma disponible de picos" (Availnble 

Sum of Peaks) 6 ASP. 

- Traza una serie de curvas de crecimiento que empiezan en las bases 

de los "picos modales", y proyecta estas curvas hacia atrás y hacia 

adelante en el tiempo, de manera que conecta con las otras muestras 

en el juego de datos y considera todos los puntos negativos y positi

vos que tocan la curva. 

- Identifica la curva, y por ello, 1os parámetros de crecimiento, 1a 

cual al pasar a través de la mayoría de los "picos" y "valles:•, des-

. cribe mejor el desplazamiento de los "picos modales" de las muestras. 

Esta curva que ajusta el mayor número de pur1tos es llamada 11 Suma par

cial de picosn {Explained Sum of Peaks) 6 ESP. 

El segundo programa denominado ELEFAN II tiene cuatro sub-

rutinas princi1)ales que requieren de los parámetros de crecimiento 

estimados por ELBFAN I, asi como de los datos de frecuencia de longi

tudes usados para la estimaci6n de tales parámetros. Estas subruti-

nas son: 

l. La estimaci6n de la mortaliaad total ( Z) de la parte recta de una 

curva de captura obtenida a través de las longitudes. 

2. La estimaci6n de la mortalidad natural (Y:) de las relacj . .:-,: ,.'.~ em

píricas construidas (Pauly, 1980); 
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Log10 M= -0.0066 - 0.279 1og10 L + 0.6543 1og10 K + 0.4634 log T 

Con esto puede calcularse la mortalidad por pesca (F=Z-M) y la tasa 

de Explotaci6n (E-F/Z). 

3. La. derivaci6n de un "patr6n de selecci6n11 , esto es, ae una gráf'i, 

ca ·que dé las probabilidades de la captura por longitud basados en 

el método descrito por Pauly (1983) en base a la parte ascendente de 

la curva de captura. Se dá la talla media de primera captura. 

4. La derivaci6n de un "patr6n de reclutamiento", esto es, una grá

fica que muestra la estacionalidad del recluta.miento en el estoc in

vestiga.do: esto se basa en el método delineado por Pauly (1982). 
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Madurez y Reproducción. 

La diferenci¡:tción de los sexos y las diferentes fases de 

mE:duración gonádica se efectuó siguiendo el criterio de Nikolsky -

(1963), Tabla ( 1 )~ Las gónadas de algunos ejemplares adultos 

fueron medidas y pesadas, cuanti:ficandose los huevecillos maduros 

del desove ya cercano, así como aquellos huevecillos en desarrollo 

y visibles a simple vista • 

Debido al di.formismo sexual de la especie .fue sencilla. -

la determinación sexual, por lo que se hizo necesario disectar la 

g6nada, pudiéndose determinar al mismo tiempo el sexo y la madur~z 

gonádica .• 

La época de reproducción se estima como aquella donde se 

.·Í 

.J 
¡ 
¡ 
t 
f 
•· . f 

' t 

d 
.:¡ 

obtuvo el mayor porcentaje de hembras maduras (fases II, III y IV), ·: 

con respecto al· total de hembras capturadas, sobre la base de cál-

culos mensuales. 

La talla de primera roa.durez se tomó como· la talfa en la 

que el 50 % de las hembras estan maduras (fases 

rante la época de reproducción. 

Alimentación y Hábitos .Alimenticios. 

III y. IV) du--

Se examinaron 249 estómagos de Q. caerulescens para el -

· ciclo 1975-1976. 

El análisis de los estómagos y el estado del pez, se ereQ 

tuaron. siguiendo el criterio de Laevastu ( 1971). El estado del pez 

. · .. -¡ 
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Tabla 1 

Ex:ámen de las gónadas, tamaño, color y forma, de 

acuerdo con Nikolsky ( 1963 ) 

Fase I. Inmaduros: Individuos jóvenes que aún no han alcanzado 
la madurez sexual. GÓne.dafl de tamaño muy -
pequeño. 

Fase II. En descanso: Los productos sexuales no h<:l.n alc:=tnz.•:1.<10 a -
desarrollarse. Gónadas de tamaño ~uy ~eque
ño. Ovarios con los huevecillo~ no distin-
guibles a simple vista. 

Fase III.En maduración:La.s gónaa.as de mayor tamafío, estan sufriendo 
un incremento muy rápido en peso. Los testí
culos cambian de transparentes a. un color ro 
sa pálido. Ovarios con huevecillos distingui 
bles. -

Fase IV. :Maduros: Productos sexuales maduros. Las gónadas han -
alcanzado su máximo peso~ pero los productos 
sexuales no salen al exterior cuando se apli-
ca presión al vientre. · 

Fase V. En reproducción: Los productos sexuales se expulsan en res
puesta a una presión ligera de la región abdo 
minalº El peso de la gónadas decrece rápida-= 
mente desde el. principio del desove a su ter
minación • 

. Fase VI .. Desovados: Los productos sexuales han sido exT)ulsados. -
Las aberturas genitales estan inflamadas. las 
gónadas tienen 1a apariencia de sacos desin-
flados. Los ovarios generalmente contienen u
nos cuantos huevecillos residuales y los tes
tículos algo de esperma. 

Fase VII.En descanso: Los productos sexuales han sido expulsados. -
La inflamación alrededo~ de la abertura geni
tal ha dism.inuido hasta desaparecer. Lr"1.s g6na 
das han vuelto a tener un tamaño muy pequeño
y no se distinguen huevecillos a simple vista. 
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j3 

~e determinado de acuerdo a la cantidad de tejido adipoeo en el tra~ 

to digeetivo: delgado, ei no presentaba ra.etro de gral!!la en el tracto 

digeBtivo; no muy gordo, ei tenía un hilillo de grasa a lo largo del 

tracto digeetivo; muy gordo, ai. se encontraba el tracto digestivo co~ 

pletamente envuelto en grasa. El grado de llenado de los estómagos 

ee detennin6 de acuerdo a se éste se encontraba: lleno, medio, casi 

va.cío y va cío. 

Para el análisis de las fases de digestión del contenido e~ 

tomacal. se eiguió el criterio de Carranza ( 1969), que considera 4 fa-

1 
l 

.¡ 
·>j 

·d 
ses: ¡ 

'l 
1 

Fólse I. Ma.terial. recién ingerido:· la digesti6n aún no l!!le inicia.; etapa. i 
·j 

. l ideal: para la identificación de los organismos. 

Fase II. El proceso digestivo ya. se ha iniciado pero no ests muy a.va!! 

zado. El contenido estomacal puede ser estudiado fácilmente. 

Fase III. Digestión bastante avanza.da, pero aún ae puede reconocer 

organismos aunque muchas de las estructuras han desaparecido. La i--

dentificaci6n genérica o específica solo es posible en casos muy con-

tados. 

Fase IV. Contenido estomacal muy digerido. Irreconocible. 

De acuerdo al tamaño de los eat6magoei. tipo y tamaño de al,! 

mento y el grado de digesti6n, es necesa.rio combatir di:ferente3 méto

dos para obtener información más completa sobre la preferencia alimeB 

ticia de las especies. Se utilizaron los métodos volumétricoj 

de ~recuencia, así como el índice de importancia relativa de Yá--

fiez-Arancibia !!! ~.(1976). Una deecripción det~llada y análil!!lil!!I de 

eetos métodos se encuentra en el traba.jo de Lara-Doming_uez ~ &• ( 1981) 

y Yafiez-Aranci bia. ~ .::!· ( 1986). 

i 

··' 



Método Volumétrico. Consiste en la determinación del VQ 

lúmen del estomago mediante su desplazamiento en una probeta gra-

dua.da con agua. Para una mayor exactitud cuan ti ta ti va, Yaiíez-Aran 

cibia propone 1a siguiente relación: 

Ver = Vt - Vp • 

donde V r: es el volúmen de la capacidad re::ü que equivale 21 100% 

de un estómago lleno; Vt es el volúmen total de desplazamiento de 

un estómago, y, Vp es el volúmen parcial o sea el volµmen desplaz-ª 

do por la pared ei:;tomacal del estómago vacío. 

Método de Frecuencia. Se efectúa tom2.ndo el número total 

de estómagos procesados como el 100 %, determinándose la frecuencia 

de las ca.tegorías o grupo trófico en valor porcentual según su apQ 

rición por estómago dentro del número total de estómagos proces.ados: ~J 
j 

F = ne / Ne (100) 

donde: F es el porcentaje. de la frecuencia de un tipo de alimento;. 

no es el número de estómagos con un .tipo de a.limen to, y .Ne es el -

número de estómagos examinados. 

El. Indice de Importancia Relativa lYafiez-Arancibia !l! ~., 

1976), permite la cuantificaci6n de la importancia relativa de l.oe 

grupos tróficos que conforman la alimentación de una especie. Este 

método relaciona la ~recuencia y el vo1úmcn de cada grupo trófico -

ingerido,mediante la siguiente relación: 

IIR "" F.y 
100 
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donde: IIR representa el índice de importancia relativa; F el por

centaje de la frecuencia, y V el porcentaje volumétrico. Esta ex

presión ea porcentual presentando un rango natural de O a 100. 

La combinación del índice de importancia relativa con la. 

frecuencia y el volúmen en una gráfica (l!'ig. 6 ) , perroi te la repr~ 

sentación del espectro trófico, el cual queda delimitado por el PºI 

centaje volumétrico, el porcentaje de :frecuencia y el índice de im 

portancia relativa en relación a tres cuadrantes: 

Cuadrante I. (ABCD). 

Zona de grupos tróficos circunstanciales. Está def'inido -

por el rango de frecuencia y voiumen de O a 20 % que representa 

grupos tróf'icos de importancia relativa baja, y para el indice de. -

importancia relativa se def'ine el rango evaluativo de O a 10 %. 

Cuadrante II. (DEFG). 

Zona que define los grupos tróficos secundarios, presen-- ·: 

tando un rango combinado de volúmen y frecuencia de 20 a 40 % que -

representa grupos tróficos de importancia secundaria y un rango e

valuativo del índice de importancia relativa de 10 a ·40 % •. 

Cuadrante III. (HIJK). 

Zona de grupos tró.:t"icos principal es, determinados por un 

rengo combinado de volúmen y frecuencia de 40 a 100 % . Def'ine -

grupos tróficos de importancia alta con un rango evaluativo de1 ín 

dice de importancia relativa de 40 a 100 ~6 • 

Cronología llJ.imenticia. 

El. método de Darnell y Meierotto ( 1962) para determinaJ!' la ' 
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Fig. 6. Diagrama tr6fico combinado. 
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Cuadro de relaci6n de 

volúmen, frecuencia e índice de importancia relativa, para r~ 

presentar y evaluar espectros tr6ficos cuantitativos. 
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inteneidad y frecue11cia de alimentación diurna esta baeado en el 

lieie de estómagoe por períodos de 24 horae. 

, 
ana-

Se anal.izaron 104 eatómagoe de eeta especie, utilizando una 

atarraya de 10 m. de diámetro y una luz de malla de 1.5 cm. con la fi 
nal.idad de capturar ejemplares de todoe tarnañoe. 

El muestreo ee rea.lizó a intervalo e de 2 hora!!! de las 10: 00 

hre. de la mañana, a laa 09:00 hra. del día. siguiente. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN TABLAS 

FIGURAS Y TEXTOS 

Larvas .de Chironomus 

Nemátodos 

Huevecillos 

AJ.gas 

Crustáceos Decápodos 

Materia Inorgánica 

Tejido Vegetal 

Tejido.Animal. 

Materia Org. No Ident. 

Peces 

Insectos 

Larvas de insectos 

Anomuros 

Escamas 

Anélidos 

Cop6podos 

Olad6ceros 

Ostrácodos 

Isópodos 

Longitud Total. 

Peso Total 

LCH 

NE 

HI 

AL 

RCD 

MIN 

RV 

RA 

MOND 

A.ne 

Co 

CL 

os 

IS 

LT 

PT 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

~tribuci6n y Abundancia 

En lo que respecta a la distribuci6n latitudinal en el 

Oc~ano Pacífico, la especie Galeichthys caerulescens se encuentra ¡ 
":¡ 

~ 
desde el noreste de M~xico hasta las costas .de Guatemala; y en el 

Estado de Guerrero se encuentra en toa.as las lagunas del litoral CO§ j . •' ~ 

tero (Yáñez-Arancibia et ~.1976). 

Los trabajos ecol6gicos que se han llevado a cabo, indican 

que las comunidades de peces varían en su composici6n y abundancia r~ 

lativa de especies de acuerdo a : a) Las condiciones hidrológicas 

del sistema; b) La estaci6n del afio; el La localidad dentro del estu~ 

rio y sus gradientes de salinidad; d) La disponibilidad del alimento, 

entre otros (Yáñez-Arancibia, 1975; Yáñez-Arancibia y Nugent, 1977; 

Yáñez-Arru.~cibia ~ .§.fh. 1985). 

De acuerdo con lo anterior y en funci6n de la dinámica ec2 

16gica del ambiente lagunar-estuarino, las comunidades ictiofaunísti 

cas en general se caracterizan por presentar los siguientes grupos: 

1) Peces dulceacuicolas, que ocacionalmente penetran en aguas salo-

bres; 2) Peces anadromos y catadromos, en tránsito a traves del es-

tuario; 3) Peces verdaderamente estuarinos, los cuales permanecen t2 

da su vida en e1 estuario; 4) Peces marinos, que util.iznn e1 estua-

rio como áreas de crianza, 6 para desovar; 5) Peces marinos, que se 

introducen a1 estuario como adultos y para alimentarse (Yáñez-Aranci 

•·-,;:' 

! 
l 
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bia, 1978). 

Dentro de esta caracterizaci6n general., se ubica a 1a es

pecie Galeichthys caerulescens en el grupo 3, considerándose una e~ 

pecie típica estuarina que realiza todo su cic1o de vida en el estu~ 

rio. 

Para realizar todo su cic1o de vida en el estuario, la es 

pecie requiere de un amplio rango de tolerancia a la salinidad, por 

·1o cual es característica en esta especie una distribuci6n amplia en 

el sistema a traves de todo el gradiente salinoº Sin embargo, la 

mayor abundancia se relaciona con 1as ár~as donde la salinidad es 

mtts estable. De esta manera, las estrategias bio16gicas y ecol6gi

cas que muestra esta especie se reflejan en el. comportamiento de sus 

parámetros poblaciona1es. 
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P.ARAMETROS POBLACIONALES 

Abundancia Numérica 

Se colectaron 594 individuos de G. caerulescens, observ~ 

dose que el número de ejemplares mas abundante se encontr6 en los 

meses que corresponden a la época de lluvias (agosto, septiembre y 

octubre), mientras que el menor se registr6 en los meses mas cálidos ... •• 

. dentro de la época de secas y parte de lluvias (enero y julio) (Tabla 

2, r.='-g· 7). 

Los meses que muestran las capturas mas abundantes corre,!'! 

penden a agosto y octubre de 1976, con 94 y 114 ejemplares respecti-

vamente. Estos meses corresponden también a aquellos que registran 

una importante precipitaci6n pluvial. · Los meses de octubre de 1975 

y septiembre de 1976, muestran también valores altos de organismos 

colectados, con 63 y 69 respectivanrente. Esto refleja que existe 

un pulso marcado en abundancia numérica durante la época de lluvias 

como lo muestran los pulsos de 1975 y 1976 para la misma época (Fig. 

7 ). 

Los valores mas bajos corresponden a los meses de enero y 

julio de 1976, con 15 y 5 ejemplares respectivamente, correspondien

do enero al período de secas y julio al término del periodo de seca.a 

e inicio del de lluvias, antes de las precipitaciones pluviales mas 

importantes. ( Fig. 7) ·~ · 
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Densidad 

El comportamiento de este parámetro tiene relac{6n directa 

con el del número de individuos. Nuevamente los valores mas altos 

se encontraron en los meses de agosto, septiembre y octubre de 1976 

con 2.392, 1.756 y 2.901 ind • m-2 respectivamente, dentro del perí.o- · 

do de lluvias,en tanto que los valores mas bajos en los meses de ene-

ro, abril y julio de 1976, con 0.127, 0.382 y 0.433 ind • -2 m respec-

tivamente , correspondiendo a meses del periodo de secas ( Fig. 7 ). 

Debido a la s:tlmili tud de comportami.ento que existe entre 

1a trayectoria de las curvas de abundancia numérica y de densidad, es:~' 

posible hacer observaciones para ambas. 
1. 

Para la curva de abundancia numérica la distribuci6n de cap : 

tura tan marcada para los períodos de secas y l.luvias. mantiene una r~ 

1aci6n directa con la disponibilidad del alimento, lo que depende sig~: 

nificativamente de la influencia marina provocada por la apertura de.· 

1a boca hacia el. mar, permitiendo un i~tercambio físico y biológico 

y un incremento en la diversidad de especies. Si bien esta influen-

aia marina hacia la LagUna de Tres Palos no tiene un impacto ecol6g{:' 

~o tan marcado como sucede en otras 1agunas del Estado por presentar 

~sta un largo y pro~undo canal meándrico por el que tiene comunicaci6n 

eventual. a1 mar, s! es posibl.e un incremento en la diversidad de espe

cies para todos los niveles tr6ficos existentes, aumentando la dispo

nibilidad de alimento, reflejándose esto en el número de los ejempla 

res capturados • 

. Asimismo estas diferencias en 1a distribuci6n de captura ee 

debido tambi~n a que Q. caerulescens ha incorporado a su biología la 

variabilidad ambiental de esta laguna. De esta manera la especie se 

reproduce en 1a 6poca de ~ecas observandose un 
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incremento de 1a abundancia num~rica en los meses de 11.uvio.s eiguien

tee, _por e~ecto de reclutamiento de individuga jpvcnee a l.~ población. 

Paralelamente la mayor densidad de organismos en el periodo 

de lluvias coincide con el inicio del descenso de la temperatura am-

bienta1 y también con el término del período de secas que se caracte

riza por las temperaturas mas altas y cuando se lleva a cabo la fase 

mas intensa de1 período reproductivo de la especie. Posteriormente 

1a poblaci6n de juveniles se ve-reflejada en los valores mas altos de 

densid~d, debido también al. reciente reclutamiento· mt'!ncionando, c:oin

cidiendo con la apertura de la boca lagunar al mar, lo que entre otros 

aspectos, procura el incremento en la disponibilidad de_ alimento me

diante el enriquecimiento principalmente del bentos lagunar, el. cual 

constituye para esta especie en su etapa juvenil., una de las principa~ 

les fuentes ae alimento. 

:.:Asimismo, el período de menos densidad ocurre durante el 

periodo de secas principalmente, coincidiendo con los valores mas ba

jos de las capturas mensuales del número de individuos, sin embargo, 

como se observa en 1a figura 7 de biomasa ( g • m-2 ), para los va

lores de menor densidad ocurren algunos de los va1ores altos de bioma

sa indicando que son pocos individuos pero de considerable peso, refle

jando su estado adulto, ademas de encontrarse en.período de maduración 

y reproducci6n, como lo señalan los valores del Factor de Condi

ci6n promedio, que para esos meses muestra sus valores m_as a1 tos (Fig. 

8). 
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incremento de la abundancia num6rica en los meses de 11uvi~s eiguien

te5; _por efecto de reclutamiento de individuga jpv~nes a lQ población. 

Paralelamente la mayor densidad de organismos en el periodo 

de lluvias coincide con el inicio del descenso de la temperatura am-

bienta1 y también con el término del período de secas que se caracte-

riza por 1as temperaturas mas al tas y cuando se lleva a cabo la fase· 

mas intensa del período reproductivo de la especie. Posteriormente 

la poblaci6n de juveniles se ve.reflejada en los valores mas altos de 

densid?-d, debido también al reciente reclutamiento· mP-n.cionando, c:.oin

cidiendo con la apertura de la boca lagunar al mar, lo que entre otros 

aspectos, procura el incremento en la disponibilidad de_aJ.imento me

diante el enriquecimiento principa1mente del bentos lagunar, el cual 

constituye para esta especie en su etapa juvenil, una de las principa~ 

1es fuentes de alimento. 

:..Asimismo, el período de menos· densidad ocurre durante el 

periodo de secas principalmente, coincidiendo con 1os va:tores mas ba~ 

jos de las capturas mensuales del número de individuos, sin embargo, 

como se observa en 1a figura 7 de biomasa ( g • m-2 ), para los va

lores de menor densidad ocurren a1gunos de los valores altos de bioma

sa indicando que son pocos individuos pero de considerable peso, ref1e

jando su estado adulto, ademas de encontrarse en.periodo de maduraci6n 

y reproducci6n, como 1o señalan los valores del Factor de Condi

ci6n promedio, que para esos meses muestra sus valoresm.as altos (Fig. 

8). 
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Biomasa 

En 1o que respecta a1 comportamiento de 1a biomasa, la cur

señala 4 valores altos durante los meses de octubre de 1975 con 122.3 

gr/m2 ; mayo de 1976 con 102.4 gr/m
2

; agosto ( al que corresponde el 

valor mas alto) con 138.6 gr/m
2

, y finalmente el mes de noviembre con 

106.8 gr/m2 • Todos estos valores se encuentran dentro del período de 

11uvias a excepci6n del correspondiente a mayo de 1976CTabla 2,Fig.7). 

Un análisis comparativo entre el comportamiento de la cur- . 

va de biomasa con la de densidad ( anteriormente discutida), muestra ·• 

que la biomasa presenta en la ~poca de secas valores altos, contrastan4. 

do aon los valores bajos de densidad ta.mbi~n para los meses del peI?io-'} 
'' 

do de eecas, señalando esto que en este período los individuos que com~ 

ponen la poblaci6n se encuentran en estado adulto, por el peso que pre~ 

semtan. 

Asimismo comparando la curva de biomasa con los resultados.:; 
:.-: 

obtenidos para la relaci6n Peso-J.ongi tud se observa una estrecha re-

1aci6n entre los ve.lores altos de la biomasa con 1os va.lores altos del 

Factor de Condici6n Promedio, lo cual indica el período de maduraci6n,,-:, 

gonádica para los meses de octubre y mayo principalmente, y el periodo 

de desove masivo para los meses de noviembre y junio principalmen.te. 

Indice ~ Pro~orci6n de ~ 

Este índice de proporción de peso muestra que los veiores 

guardan re1aci6n directa con los períodos estacionales de secas y llu

vias, siendo 1os valores bajos los que corresponden al período de llu

vias y los altos al periodo de secas • 

De esta manera los valores mas bajos se registran en 1os 

meses de septiembre y octubre de 1976 con 43.4 y 33.1 gr/inc1. respec;..· 

\. 
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tivamente, observándose un comportamiento inverso para número de ind! 

viduos, densidad y biomasa, durante la época de lluvias 

Los valores mas altos de este índice corresponden a los me

ses de febrero de 1976 con 145 gr/ind , abril con 15809 gr/ind, mayo 

con 154.8 gr/ind y finalmente el mes de noviembre con 20~.8 er/ind co 

mo el valor mas alto registrado. 

En base a lo anteriormente expuesto, puede indicarse que P.2. 

b1acionalmente la especie muestra para los meses de secas en los cua

les la temperatura ambiental se eleva, una menor densidad pero con 

una biomasa tendiente a increment~rse y un indice de proporción mayor, 

y para el periodo de lluvias, una tendencia a la disminución de este 

índice, paralelamente a un incremento definitivo de la biomasa ~ a los 

valores mas altos de la densidad y del número de individuos colecta-

dos mensualmente. Lo anterior indica que la población de la especie 

esta compuesta durante la época de secas por poco~ individuos y baja 

densidad, pero cuya biomasa e índice de proporci6n de peso posee ·vaio . -
res altos, señalando que se trata de ejemplares adultos y pesados. 

Y durante la época de lluvias, la pobJ.aci6n esta formada principa1me,g .. 

"te por una cantidad mayor de individuos con valores de densida:d.a.1tos, 

pero con una biomasa e índice de proporci6n bajos, señalando que se 

trata de individuos pequeños, j6venes y de bajo peso (Fig 7 y Tabla2) • 

. ·\.',' 
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Longitud Total Promedio 

La tendencia de esta curva guarda una estrecha relación con 

todos los parámetros poblacionales discutidos anteriormente (Fig. 7).· 

Su comportamiento muestra claramente la composici6n de tallas para 

1as épocas de secas y lluvias. 

Las tallas mas grandes corresponden a los meses de mayo y 

noviembre de 1976, con longitudes de 248 y 259 mm respectivamente, e 

to concuerda con el comportamiento del índice de proporci6n de peso 

ya que para estas longitudes corresponden los valores mas al tos, mos-; 

trando que se trata de individuos maduros, pesados, de 1a época de 

secas. Igual comportamiento se observa para los valores mas bajos 

que se registran en 1os meses de agosto (153 mm), sptiembre (156 mm) ~i. 

y octubre. de l.976 (l.42 mm). Este úJ. timo valos es el mas bajo regi~: 
·:.w 

trado y sé corresponde con el valor mas bajo del índice de proporci6rii 

de peso (Fig. 7). Paralelamente en los mismos meses, las curvas de 

densidad y número de individuos señalan l.os valores mas altos compr.Q.< 

bando que se trata de abundantes individuos de talla pequeña, perca::::'. 

naciendo a la época de J.luvias, y provenientes del. desove mªsivo an;.. .· 

terior formando parte de1 nuevo rec1utamiento a l.a población. 



TABLA 2 

Relación de los parámetroe ecológicos poblacionalee: Longitud Promedio, Indice 

de Proporci6n de Peso, Biomaea, Deneidad y Número de Individuoe, de Ga1eichthys 

ca.eruleecens, en la Laguna de Tres P 8 los, para. la época de Secas y Lluvias. 

MES No. IND. W.TOT. L.TOT. I.P.P. DENSIDAD BIOMASA 

SEP. 18 2141. 2 19.4 118.9 0.458 54.5 
. OCT. 63 4807 18.9 76.3 1.603 122. 3 

NOV. 32 1885.3 11.2 58.9 0.814 47.9 
DIC. 1975 59 3438.8 16.,9 58.3 1.501 87.5 
ENE. 197~ .15 1055.9 17.7 70.4 0.38-2 26.9 
FEB. 18 2617. 7 19.6 145.4 o •. 458 66.6 
MAR. 26 1885.;5 18.3 72.5 0.662 47.9 
.ABR. 17 2702.4 22.6 158.9 0.433. 68.8 
M.AY. 26. 4024.6 24.8 154.8 Oo662 102.4 
JUN. 18 18"33.5 21 .1 101.9 0.458 46.7 
JUL. 5 . 537 .1 19.0 107. 4 - 0.127 . 13.7 
AGO. 94 5448.3 15.3 57.9 2.392 138_.6 
SEP. 69 2992.9 15.6 43.4 1. 756 76.2 
OCT. 114 3767.2 14.2 33.1 2.901 95.9 
NOV. 20 4196 25.9 209.a 0.509 10.6.8 
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Fig. 7. Comportamiento estacional de los parámetros 'ecológicos · 

y poblaciona1 es: longitud promedio, Índice de proporción de peso 

biomasa, densida.d y número de individuo.s, para la especie ....Q.:,_ 

caerulescens en la. Le.guna de Tres Palos, Gro. 
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Relaci6n ~-Longitud X Frecuencia ~ Tallas 

Las relaciones mArfom~tricas de los organismos y sus cam

bios con respecto al tiempo son de esencial importancia para la in

terpretaci6n del comportamiento individual o poblacional de una es-

pecie. La relaci6n peso-longitud ayuda a entender el crecimien 

to individual de un pez, 6 de una poblaci6n de peces. En estos or 

ganisrnos, la longitud o tamaño del cuerpo, es un factor que esta es-

trechamente vinculado con la edad. Lo mismo sucede con respecto al 

peso de los individuos, el cual esta relacionado a la langi tud en 

funci6n del tiempo. 

Esta r.~~aci6n lleva implícita gran cantidad de informa-

ci6n bio16gicá como es el crecimiento, la a1imentaci6n, la m~durez 

gonádica, ~pocas de desove, que en conjunto reflejan el estado fi-

.siol6gico del pez, 6 de la poblaci6n (Ricker, 1975). 

lU crecimiento de un pez 6 de una población de peces puede 

caracterizarse como isométrico cuando el valor de la pendiente J2.. es· 

. 1,gu.al a 3, y como crecimiento aJ.ométrico cuando .Q es diferente de·· 3. 

Estas variaciones del coeficiente de alometría como funci6n del peso 

son afectados por factores ambientales y f1siol6gicos. Asimismo, la 

ordenada aJ. orígen . J!. de la ecuaci6n ( 5), refleja el estado 6 condi-

ci6n del pez producto de la influencia de dichos factores, expresánd.Q. 

se como factor de condici6n promedio. 

Los val.ores de la relaci6n peso-longitud obtenidos para la 

especie Galeic.hthys caerulescens, muestran que la ordenada al. orí&en 

(factor de condici6n promedio) figura 8 , tuvo un rango de variación 

de o.ooa a 0.048. En los muestreos efectuados a partir de septiem--
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bre de 1975, este se increment6 de 0.008 a 0.021 en noviembre y di~ 

ciembre, para despues descender en enero de 1976 a 0.008. A partir 

de este mes, 1a curva muestra un incremento del factor de condici6n 

promedio que se sostiene durante el resto de1 año, con 3 pulsos bien 

definidos, presentándose el primero en el mes de mayo con un valor de 

0.002, el segundo en julio con 0.04 y finalmente en noviembre con 0.04 

al que corresponde el valor mas a1 to ( Tabla 4, Fig. 8 ) • 

De acuerdo con lo anterior, se aprecian 2 períodos de val.o

res altos del factor de condición promedio, bien marcados en los meses 

de mayo y ju1io el primero, y noviembre y diciembre el segundo, asi 

como inflexiones de la curva en los meses d~ enero, junio y septiembre 

de 1975. 

Estas variaciones representan el .comportamiento del factor 

de condición debido a la maduraci6n gonádica y desoves durante e1 ci

clo de vida de esta especie. 

En un análisis comparativo del .comportamiento de esta curva 

con las figuras que muestran los porcentajes de hembras en fases III 

y IV de maduración gonádica ( Fig. 16 ) , . se encuentra una estrecha re

lación en la que se obse:FVa que los valores porcentuales mas a1 tos· de 

estas fases se corresponden con los meses que presentan valores altos 

del factor de condición , indicando que los peces presentan gónadas 

pesadas y maduras, asi como acumu1aci6n de tejido graso. Posterior

mente, los meses que corresponden a1 desove y ~ertilizaci6n (diciem

bre, febrero y marzo) se ubican dentro de los meses que señalan los 

valores bajos del factor de condici6n promedio, indicando la expulsi6n 

de 1os productos sexuales, 1a p~rdida de grasa y la no alimentaci6n 

de la especie debido al· período reproductivo. 
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GALEICHTHYS CAERULESCENS 
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~e de al.ometría, con respecto al. cicl.o 1975 - 1976, para la especie 

Gal.eichthys caerulescens en l.a Laguna de Tres Pal.os, Gro. 
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La pendiente 6 coeficiente d.e a1ometr!o. se comporta inver

samente proporcional a la ordenada al origen 6 Pa.ctor de Condici6n 

promedio, de tal manera que los valores mas altos de la pendiente 

corresponden a los valores mínimos de la ordenada. TaJ.. relaci6n 

se debe a que la pendiente representa el incremento en pe::m de la po

bl.aci6n, por tal raz6n, .cuando el factor de condici6n promedio es 

bajo, la tendencia al incremento en peso es al.ta, y cuando el factor 

de condici6n presenta val.ores altos, el coeficiente de aJ.ometría es 

bajo. 

La curva de la pendiente 6 coeficiente de alometría 

muestra claramente el comportamiento descrito anteriormente. Sé ini-

cia en septiembre de 1975 con un valor de 3.06, disminuyendo pronun-

ciadamente du;ran:te octubre, hasta llegar a 2. 72 en noviembre. En 

.enero de 1976, el. valor de la pendiente es a1 ta con un vaJ.or de 

3.08 y paralelamente le. ordenada disminuye. .o\ partir de este· _mes, 

1a curva disminuye progres .ivamente hasta J..J..egar a un valor a.e 2. 7 

en mayo, coincidiendo nuevamente con u.i~ vaJ..or aJ.to do 1a ordenada. 
. . . . 

Para agosto y septie:nbii'e se muestran·otros va1ores al.tos del, coefi 
. y 

ciente de alometria con 2.97 2.89 respectivamente, y a los que taro -

bien corresponden va1ores bajos de la ordenada ó factor de condici6n 

promedio. ( Tab1a 4~ Fig. 8). 

La :figura 9 muestra el ajuste logarítmico de la reJ..aci6n 

~onsiderando e1 cicJ..o completo de 1975 a 1976. Se ob 

:a l.a ecuación con sus respectivos valores de..§:. y 

e de corre1aci6n R (Tabla 4). 
. - Complementariamente 

~a figura 10 muestra 1a distribuci6n de frecuencias 
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La pendiente 6 coeficiente a.e a1ometr:!o. se comporta inver

samente proporcional a 1a ordenada al origen 6 l<"actor de Condici6n 

promedio, de ta1 manera que los valores mas al.tos de la pendiente 

corresponden a los valores mínimos de la ordenada. Tal relaci6n 

se debe a que 1a pendiente representa el. incremento en pe30 de la po

bl.aci6n, por tal raz6n, . cuando el factor de condici6n promedio es 

bajo, la tendencia al incremento en peso es alta, y cuando el factor 

de condici6n presenta valores altos, e1 coeficiente de alometría es J 

bajo. ~ 
l 

La curva de la pendiente 6 coeficiente de alometría J 

muestra claramente el comportamiento descrito anteriormente. Sé ini

cia en septiembre de 1975 con un valor de 3.06, disminuyendo pronun-

ciadamente durante octubre, hasta llegar a 2.72 en noviembre. En 

.enero de 1976, el valor a.e la pendiente es al ta con un valor de 

. 3.08 y paralela.ro.ente la ordenada disminuye. A partir de aste· _mes, 

1.a curva disminuye progres _;ivamente hasta l.legar a un valor de 2. 7 

en mayo, coincidiendo nuevamente con un val.or al.to de l.a ordenada. 

:Para agosto y septie:nbÍ'e se 'niuestra.."'l otros val.ores s.1tos del coefi 
y 

ciente de al.ometría con 2.97 2.89 respectivamente, y a 1.os que tara -

bien corresponden val.ores bajos·de la ordenada 6 factor de condici6n 

promedio. ( Tabl.a 4, Fig. 8). 

La figura 9 muestra el ajuste logarítmico de la relaci6n 

peso-longitud considerando el cicl.o completo de 1975 a 1976. Se ob 

serva en esta figura l.a ecuaci6n con sus respectivos val.ores de._!!:. y 

by e1 coeficiente de corre1aci6n R (Tabla 4). 
~ . - Complementariamente 

a 1a figura 9, 1a figura 1.0 muestra 1a distribución de frecuencias 

, •.' 
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GALEICHTHYS CAERULESCINS 

Total 

P: 0.11895 L2 ·937º2 

R: 0.96627 

1.9 2.0 2.1 

Log L mm 

2A 2.5 2.7 

Gráfica 1ogarítmica de 1a re1aci6n peso-1ongitud de 

Ga1eichthys caeru.1escens en 1a Laguna de Tres Pa1os, Gro., du 

rante e1 cic1o 1975-1976. Se muestran 1os valores de 1a ecu~ 

ci6n y el factor de corre1aci6n R. 
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GALEICHTHYS CAERULESCENS 
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Fig. 10. Distribuci6n de frecuencias de c1ases de tallas, durant~ 

1as épocas de secas y 11uvias, para la especie Galeichthys caen...1le:S 

~ en 1a Laguna de Tres Palos, Gro., ciurante el. ciclo 1g75.:..19?6:~ 
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de clases de tallas para las épocas de secas y lluvias en la Laguna 

de Tres Palos. Se observa que en ambas épocas se presentan a.mplios 

raneos de tallas, sin embargo durante la é~oca de lluvias es notoria 

una mayor abundancia de tal.las de juveniles (desde los 60 mm) debido 

a que la especie se ha reproducido durante la época de secas, cuya 

distribuci6n de frecuencia de tallas muestra que existe mayor propor

ción de adultos que de juveniles. 

La figura 11 muestra la distribución total. de frecuencias 

de tallas para el ciclo 1975 a 1976. Se observa que la frecuencia 

mayor de individuos se presenta a los 120 mm de LT. No obstante ta,m 

bién se observan otros picos de tallas mayores a los 220, 250 y 280 

mm dé LT. La estructura de la pob1aci6n que muestra esta figura, es 

debida principalmente a la .selectividad del arte de pesca util:izado, 

el. cual. captura con mayor frecuencia individuos j6venes de tallas pe

queñas. 
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de clases de tallas para las épocas de secas y lluvias en la Laguna 

de Tres Palos. Se observa que en ambas épocas se presentan amplios 

raneos de tallas, sin embargo durante la época de lluvias es notoria 

una mayor abundancia de tallas de juveniles (des.de los 60 mm) debido 

a que la especie se ha reproducido durante la época de secas, cuya 

distribuci6n de frecuencia de tallas muestra que existe mayor propor

ci6n de adultos que de juveniles. 

La figura 11 muestra la distribuci6n total de frecuencias 

de tal.las para el ciclo 1975 a 1976. Se observa que la frecuencia 

mayor de individuos se presenta a los 120 mm de LT. No obstante t~ 

bién se observan otros picos de tallas mayores a los 220, 250y 280 

mm de LT. La estructura de la poblaci6n que muestra esta figura, es 

debida principalmente a la se1ecti vi dad del arte de pesca ut.ili.zado, 

el cual captura con mayor frecuencia individuos jóvenes de tallas pe- ··· 

queñas. 

..<,~.·-··-.-- · .. · ... _.:. _· 
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Fig. 11. Distribuci6n tota1 de frecuencias de clases de tal1as, 

para el ciclo septiembre de 1975 a noviembre de 1976, de la es-
.. 

pecie Galeichthys caerulescens, en la Laguna de Tres Palos, Gro. 
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De acuerdo c. 12.s ccuc.ciones ( 8 y 9 ) que definen es·tos 

í'r.«ctores, un ve,lor al to a.e K implica que el 9ez este. bien alimen·l:iado 

co::c1 tej id.o arJ.iposo de reserva, 6 que presenta g6nad.as madur::~s. Asi-

mismo u~1 va.lor bajo, siQ1.ifica que el pez esta d.ele;ado y p:::-2senta 

?OCO a n~da tejido o.diposo, 6 que o.caba ele J.i-oerar sus proé'uctos se-
··1· 

:;:ualcs. Aún mas, K :puede reflejar el este.a.o de llenado el.el est6ma;;..a~: 
go e intestino, d.e tal r::a..""1.era que el período :le alimentaci6n del orj'~~I 
ganisr.10 puede inf'luir en el valor de K. 

De acuenlo con Neatherly (1972); la detcrminaci6n del f'a..Q: J; 

-tor de condici6:n es mes efectivo cuando se apiica a tres clE?.ses de. 

un{W.isis de población: 

· i. CuaiJ.Cl.o se compars.11. 2 6 ms.s poblaciones específicas, 

jo condiciones de alirnentaci6n, densidad, clima, etc., .que pueden 

ser aparente:; ente ;;::i~ilc.ras 6 aparentec.ente di:ferentes. 

2. En la deterrc.inaci6n del tiempo y ·de la c.uraci6n de lu. madura--

ci6n go~ádica en las poblaciones. 

3. En el se&1-tirüorto del incremento 6 declir..aci6n ·gradual dé la ac

ti vidc.d c1e 12, e.lü:ientación sobre un período largo, 6 en los ca."Ilbios 

·siooiblcn'..)r:to atril:uítlos a o.lteracio::.1es en 12. _disponibilids.d del ::~li-

r.:onto, y 0.UC se refleja en el b.?.lD.nce global nutricional c!ol pez. 

Por otra parte, Le Cren (1951) demostr6 que el valor de Kn es una 
mcdidu de 1~ desviuci6n en el promedio peso-longitud de un pez para 

su Gl:'l..tpo de eduCI., t2n:aiiio de e;rupo, 6 lu secci6n de una poblaci6n; 

mientras que K es, ·por otro lado, una desviuci6n individunl a par

tir c:le la. fic,ura do \Ul pez hipoteticamentc ideal, y su e~'pror.:i6n ms.~}; 

, ,.,L~i~ 



temática no puede producir uno.. K muy cercana a la U..'1.idad p~~ra tot1o.s 

las especies. Wea.therly (1972), menciono.. C!UC el facto._· I'=n riuc<Jo ser 

derivado para cunlr]uier gru:EJO c'le :pecos, pues su expr2r:;iÓ> :;.:1.teu:!.tica. 

permite un rango mas estrechamente cercano a le. unic!o.d. 

Los valores de K y Y.n en funci6n ae lr•. tallr•. ( ?ig. 12) 

correspondientes a las talle.s pequeñas son altos ( l.1719 :,r l.J.274, 

respectivamente), ·estando representados por individuos juvenileo cu-

yo crecimiento es rr:as ré.pido en el inicio de su desarrollo, rc.:~6n -

por la cual se observan dichos valores. Posteriormen·te l·;;>s valores : 

tiene.en a una estn.bilizaci6n que permanece con ligeras vc.ri:.-.,.ciones 

hasta lG. talla de los 200 mm aproximadamente, a partir de ]_;:-_,, ci;to.l 

comienza un incremento paulatino, indicando un aumento de peso, ya. 
. ~' ·.~ 

que la especie ha comenzado a madurar gonádicamente(lese.::crollé:indose W 

sus g6nadas, muy gr::J.ndes en el ca.so e.e las her:•bras. Lo::; Vt:!.lore::1 al~ 
~ .. ~~ 

canz2_dos de K y Kn para esta talla de· madur::-.ci6n son de l.125 y l. 22:;tj 
,-·.:'.~ 

respectivamente. Estos valores ael t·actor de CO~J.dici611 cóincic1en ._.," 
. ~ . _;;, ~ 

con los datos registrados para el presente trabajo niostr::;::c"!.o q~e a .J' 

.. •.·,,:.;.~ 

los 200 mm de LT pron;edio, la gráfica _de fases sexuales/to..lla indi_.fü 

ca la ~rmmera madurez. Posterioi"meniJe los valores de K y K.n se in-"~l 

creruentan hasta alcanzar ve.lores de l.149 y 1.296 correspondiendo .,. 

a l.os 300 mm de LT, a partir de lo cual, laG curvas muestran valores" 

irregulares indicando un traslape de los indi vicluo s con estts tallas, 

con los juveniles que forman parte del reclutamiento a la .~10blaci6n 

(Tabla 3, Fig. ·12). 



- 59·-

TABLA 3 

Re1aci6n de valores del factor de condici6n relativo K, y e1 
factor de condici6n de Le Cren Kn, con respecto a la talla, 

para Galeichthys caerulescens, en la Laguna de Tres Palos, Gro. 

Marca de Clase K Kn 

8 1.1719 1.1874 
9 1.0500 1.0177 

10 1.2540 1.0766 
11. 0.9650 0.9568 
l.2 1.0907 1.0218 
13 1.0857 1.0552 
14. 1.0068 0.9661 
15 1.0385 0.9896 
16 1.0201 0.9873 
1.7 1.0095 0.9805 
18 1.0155 0.9562 
19 1.0608 1.0171 
20 l..0287 l..0039 
21. 1.0047 0.9760 
22 1.0178 1.0200 
23 1.0590 1.0580. 
24 1.0466 l..0669 
25 1.1290 l..1224 
26 1.0858 l..0495 
27 0.9339 0.9880 
28 1.0378 1.0590 
29 0.9562 0.9680 
30 l..l.497 l..1766 
31. 1.1414 l..2962 
32 1.0275 l..0591.· 
33 0.9610 0.9361. 
34 0.8142 0.8500 
35 1.0662 1.0443 

. 36 1.0235 l..1495 
37 1.0661 1.3004 
38 0.8102 l..0728 
41. l.. 3058 l..1945 

'-
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Fig. 12. ReJ.aci6n a.el factor de condici6n relativo K y el factor 

de condici6n de Le Oren Kn, con respecto a la talla. 
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En lo que respecta al comportamiento de los factores 

de condición relativo y de Le Cren, en relaci6n a los meses de mue!! 

treo, el comportamiento de K, tiene el valor mínimo de 0.932 

durante el mee de septiembre de 1976 y el máximo de 1.3295 durante 

el mes de julio de 1976. A partir del mes de septiembre de 1975 

se inicia un incremento paulatino para alcanzar uno de los valores 

máximos de 1.2921 durante el mes de febr~ro de 1976 iudicando un in 

cremento en peso de la población debido a la maduración de lc::.s gón~ 

das característico de la especie para la época de secas. 1-. partir 

de este valor, 1.a curva desciende durante 1oe meses posteriores 5.!:, 

ñ::ilando los desoves ce.racterísticos para nuevam·ente incrementarse 

hasta al.can.zar e1 valor máximo de K en el mes de julio con 1.3295 

indicendo une nueva maduración gonádica , ocurriendo en el mes de 

transición entre la época de secas y l.luvias (Tabla 4, Fig. 13 ) • 

En cu2nto al comportamiento del Factor de Condición de Le 

eren . Kn, l.os v slores máximos se presen.taron en el mes de septiembre 

de 1975 con 1.0349 correspondiente a. la época de 11uvias, y el mín! 

mo durante el mes de enero de 1976 con 1.0038 correepondiente a 1a 

época de 3ec2e. La curva se inicia con un valor más alto en sep-

tiembre descendiendo progresivemente hasta eu valor.mínimo en enero, 

a partir del cual se incrementa, mostrando en febrero de 1976 un V.,2: 

lor de 1 .0127, ~ partir del cu~l inicidl un ascenBo con elgunos ¡¡l t!. 

bajos hasta llegar al mee de julio de 1976 con un valor de 1.0255 

~1 que corresponde uno de los v~lores máximos, en una época de tra~ 

eiici6n entre secas y lluvias (Tabla 4, Fig. 13 ) • 



TABLA 4 

Valores de las conata.n tes, a y b, coeficiente de corre1aci6n~ 

No de individ.uos y factores de.condición K y Kn para el ci.clo 

1975 a 1976 para G tl ei ch i;1!J.: s c.aeruleecens. 

?1ES a b R No. K Kñ 
IND. PROM. :PROM •. 

1975 SEP 0.00779 3.06338 0.95377 18 .0.9774 1. 034 9 
1975 OCT 0.01070 2.98369 0.95964 63 1.0329 1. 0120 
1975 NOV 0.02077 2.72139 0.96851 32 0.9687 1. 0170 
1975 DIC 0.02114 2.74743 0.97675 59 1. 0483 1 .0071 
1976 ENE 0.00818 3.08964 0.99057 15 1.0606 1.0038 
1976 :FEB 0.01157 3.03285 0.98533 18 1. 2921 1. 0127 
1976 NAR 0.01402 2.90105 0.98906 26 1. 0598 1 .0045 
1976 ABR 0.01161 2. 98507 0.98265 17 1 .1215 1 • 0113 
1976 MAY 0.02398 2.70910 0.84929 26 0.9636 1 .0194 
1976 JUN 0.00882 3. 04 7'14 0.98453 18 1.0225 1 .0048 
1976 JUL 0.04277 2. 58482 0.96579 5 1.3295 1.0255 
1976- AGO 0.01030 2.97934 0.97388 94 0.9908 í.0164 -- --_,_·,,-_,_ ,.:--:';~ 

1976 S.E.'P 0.01200 2.89856 0.96937 .. 69 o. 9321 1 ~0212 ;·: :_~· 

1976 OCT 0.01471 2 .84107 -o. 92945 114 0.9898 1.0219 
1976 NOV 0.04891 2. 50535 0.98192 20 1. 0628 1.0194 

TOTAL 0.11895 2.93702 0.96627 594 1 .0276 1 .0312 
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Fig. 13 .. Relación del. Factor de Condición ·Relativo .K y el 

Factor de Condición Le Cren Kn, · con. respecto al ciclo sep-

tiembre de 1975 a ~oviembre de 1976. 
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Edad Crecimiento y Mortalidad _, 

La determinaci6n d.e la edacl es importante herramienta en 

biología pesquera. para el conocimiento y evaluaci6n de los recursos 

pesqueros. En la actµalidad existen diversos métodos que son preci-

sos para determinar la edad de especies de peces,, basados prig 

cipalmente en el conteo e interpretaci6n de zonas de crecimien~o (maE 

cas) que se forman en las estructuras durzs como otoli tos, escamas, r_§; 

dios y vértebras principalmente; es·t;o se acentúa en las especies dé 

climas f'r~os y templados en donde existen épocas climáticas bien dife 

renciadas con una definida periodicidad que favorecen la formaci6n de 

ma~cas de crecimiento estacionales. 

En general, lo métodos practicados exitosamente en peces 

de cli.imas templados y fríos, presentan problema.s al ser aplicados a 

peces de aguas tropicales, lo que complica la determinaci6n de la edad, 

pues las marcas de crecimiento en las partes duras no tienen un patr6n 
[· 
·:·: 

necesariamente anual y pueden es-car asociadas a factores como la épo-~., ____ ,~, 

del afio, la disponibilidad de alimento, la densidad poblacional, pér...o 

dida en la condici6n, período de reproducoi6np competencia entre 

(Bagenal y Tesh, 1978; Pannella, 1974). 

En ecosistemas tropicales,ia época de crecimiento de los p~ 

ces es continua y practica.mente ininterrumpid.a,· los ciclos de vida 

son cortos y la epoca de reproducci6n no es muy marcada en la mayoría 

de las especies, por lo que la periodicidad de dichas marcas es difi

cil de discernir y aún mas, de atribuirlas a algun factor. 

Bá.sic~nente la metodología utilizada. en el conocimiento Y 

evaluaci6n de los recursos pesqueros tropicales son adaptaciones de 

·.·., ::· 
< ' ; ::.~: ·,.: ••• , • ••• ,~·. ~ 



- 65 -

m6todos usados en las pesquerías traa.icionales de la regiones frías 

6 templadas, y su interpretación puede ser incierta, 

ble como en el caso de muchos peces ·tropicalesº 

y a veces impos! 

Entre los diversos m~todos clásicos y modelos matemáticos 

de la biología pesquera convencional para la determinación de edad y 

crecimiento utilizaa.os a.esa.e el principio de siglo, estan los de J>e'-

tersen (1892 y años su.bsi6ruientes), Cassie (1954), Beverton y Hol t 

(1956), entre otros. 

Estos métodos se basan en 

llas y en su progresión moda1 en el 

el análisis de frecuencia de ta- ,J 
tiempo en funci6n d·e los grupos de#.~j 

• . ·1 

edad definidos por estos métodos. El análisis de datos sobre f'recueu , 

cia por clases de longitud tienen su origen en el trabajo de Petersen 

(1892) .. Tanto el método de Petersen como el "análisis de progresi6n 

de clases modales tienen ventajas y desventajas, sin embargo, la com-

. binaci6n e integraci6n d.e las características de .ambos métodos, .ha ser. . -
vido para crear uno nuevo basado también en el análisis de frecuencias 

de tallas llamado "método Integrado", que elimina un alto grado de su:g 

jetividad e incertidumbre de los anteriores. 

El. "método integrado" propuesto por Pauly y David (l98l) en 

el cual a partir del análisis de las muestras de frecuencia por clases 

de longitud secuencia1mente arreglados en el tiempo, se obtiene el v~ 

lor de los par{unetros Leo y K de la ecuaci6n de Crecimiento de Von Ber 

talanffy , as:t como la. correspondiente curva de crecimiento. 

El método no calcula el valor de t · puesto que no -puede ser . o 

avaluado a partir de datos de frecuencia de lo~gitudes por lo que las 

cu:t•vo.s de crecimiento que proporciona el método se ref'ieren o.l tiempo 
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Mediante este método no se obtienen edades absolutas, solo 

e-s posible obtener ed.a.des relativas para un cierto tiempo, por lo que 

no se obtiene la edad real que correspona.e a una talla dada •. 

Esto se logra. a traves del programa de computaci6n llamado 

ELEFAN I (Pauly et al. 1980; Pauly y David, 1981). 

Asimismo como complemento del ELEFA.N I, el Programa ELEFAN 

II (Pauly et ~· 1981) que a trav~s del mismo set de frecuencias de 

longitud., calcula la mortalidad total (Z), la mortalidad natural (IVi), 

y la mortalidad por pesca (F), asi como la tasa de explotaci6n (E) y 

los patrones de probabilidad de captura y reclutamiento de la pobla

ci6n 

Se utilizaron estos m~todos debido a las ventajas que presea 

ta en la estimaci6n práctica de los parámetros de crecimiento. 

Los resultados de la aplicación de estos métodos para la es

pecie Geleichthys · caerulescens muestran en la .figura 14 A, una edad m:~ 

xima de 6 afios con una longitud L00 = 47 cm, y una tasa de crecimiento 

K = 0.300. En esta .figura se observan las curvas a.justadas las cuales 

tocan los picos modales en la distribución mensual de frecuencias. De

be hacerse notar que las distribuciones de frecuencias mensuales obser

vadas en la figura 14 .A estan ilustradas con muestras reestructura.da.s 

precisamente para que se distingan los picos modales que tocan las cu..:f: 

vas. A su vez la trayectoria de estas curvas reflejan el crecimiento 

de la especie en función del desplazamiento modal de cada mes. 

Al respecto, Warburton ( 1978) realiza un análisis parclal 

del crecimiento de esta especie basado en el estudio de otolitos, con-. 

sideranqo que en general, la especie puede vivir una edad límite de 5 

años y 40 cm de longitud. Sin embargo, algunos ejemplares con longit1! 
--. 
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ganismos pueden sobrevivir hasta 1os .. 7 - 8 añcs de .edad. 

Yáñez-Arancibia et al. (1976), mencionan que el crecimiento 

de esta especie en longitud es mas rápido hasta la -talla de los ·160 -

180 mm, pero sin que el incremento en peso sea pronunciado, posterioE 

mente el crecimiento en longitua es menos pronunciado en relación al 

rápido crecimiento en peso a medida que avanza el período a.e desarro-

110 gonádico para la reproducci6n. 

La curva de captura (Fig.14 B), muestra una mortalidad to

tal Z = 1. 398 ; una mortalidad natural :M = O. 741 ; una morto.lidad por 

pesca F = 0.657 y un.a tasa de explotaci6n E = 0.470. La mortalidad 

Total Z calculada a partir de ELEFAN II, es el reflejo de las tallas 

máximas capturadas (41.5 cm) por el arte de pesca utilizado. Puesto 

que la especie :n-ealiza todo su ciclo de vida en el interior a.e la l§ 

~a y las muestras estan compuestas por tallas mínimas y máximas re 

portadas· para esta especie, es razonable suponer que la es·timaci6n 

de Z es adecuada. .. 
La mortalidad por pesca tiene un valor de 0.657, el cual r~ 

fleja una mortalidad moderada que esta dada por la presi6n del esfue_E 

zo pesquero a la que esta sometida esta especieº Complementariamente 

1 

1 

la tasa de explotaci6n (Oo47) refleja la condici6n de explotaci6n de ¡ 

la especie. De acuerdo con· est;a tasa de explotaci6n, la especie no 

se encuentra sobreexplotada para los datos de 1975 a 1976. 

De acuerdo con la figura 14 e, la longitud media que puede 

capturarse con una probabilidad del 50% es de 11.9 cm. Asimismo es 

posible derivar de este método las longitudes de captura con 25 y 75~ 

de probabilidad; estas son de 10.7 y 13.9 cm de longitud respec·tiva--

mente. Este modelo, es afec·tado por la distribuci6n de :frecuencias 

de tallas y con lo que respecta a esta especi~ se observa 

···: ... '. •' . .:.· , ·, ·. _,, .· 
___ ......................................... .;;.o.;. ......... --..;..=._;__:.·"""-· "'..c..'"'-· -"--_e_~ " " , .. ,.-. 
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nan individuos jóvenes de taJ.la pequeña en la estructura de la pob1a 
. ..,.. 

ci6n, lo cual denota que la longitud media de captura sea mas bien 

pequeíía. 

Debe considerarse también que el arte de pesca utilizado es 

altamente. selectivo lo que se refleja en la distribución de las fre-

cuencias de tallas (Fig. 11). 

La figura 14 D muestra el patr6n de reclutamiento de la es-

pecie Galeichthys caerv.lescéns para un año. Se observa que existen 

l pico- principal de reclutamiento, y otro pico de mucho menor valor 

previo al principa1. Aún cuando el ajuste que hace ELEF..AN II pa,ra 

el patr6n de reclutamiento no considera los meses como tales , sino 

un distribuci6n a lo l.argo de un.año, es posibie -considerar que el Pi 

oo principal corresponde a la época de lluvias donde se encontró la 

mayor densidad de individuos y las tallas.mas pequeñas (Fig. 10). 

El otro pico menor que se observa correspondería con mucha probabili

dad. a los meses inicia1es del año corre:spondiendo a la epoca de secas, 

ya que se h~ observado que en los meses de noviembre y diciembre la 

especie se encuentra incubando larvas e~ la boca •. 

Por Último es necesario mencionar.el valor de la utilidad 

que representa 1.a aplicaci6n de los Proeramas ELEFAN _I y II en ~1 co-

nocimiento y evaluaci6n de poblaciones de peces. Lo práctico y obj~ 

tividad de su utilización le han permitido tener una gran acepta.ci6n 

a nivel internacional y esta siendo ampJ.iamente utilizado para la· de-

terminaci6n de parámetros de crecimiento en poblaciones de peces tro·-

pícales. 



Fig. 14 A. Distribuci6n mensual de frecuencias de tallas con res
pecto al ciclo septiembre del975 a noviembre de 1976. Se muestran 
los picos modales de cada roes, así como las curvas a.e crecimiento 

. con los parámetros estimados: Loo::::: 47 cm y K = o. 3 

B. Curva de captura convertida a partir de frecuencias de 

longitud. Los valores de la mortalidad son: Z = l.398 , M = 0.74l 

y F = 0.657 ; la tasa de explotaci6n es E = 0.47 

C. Curva de probabiJ.idad de captura por cJ.ase de longitudº 

EJ. histograma muestra que la J.ongitud- media de primera captura es: 

L, = ll.9 cm. c 

D. Patr6n anual del comportamiento de la pesquería. La 

gráfica sugiere 2 pulsos anuales de reclutamientoº Los datos'estan 

expresados como porcentaje de reclutamiento anual por mes. 
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Madurez il. Heproducci6n 

La Tabla 5 y figura 15, nru.estran la relaci6n de las fases 

gonádicas propuestas por Nikolsky {J.963), para hembras y machos en :fun 

ci6n de la talla. En.general, la fase de desarrollo gonádico mas 

abundante fue la fase I, representada por 372 organismos, significando 

el 62.6% de la muestra total, la cual va de los 55 mm a los 225 mm de 

LT, siendo la talla mas abundante la de los 135 nun de LT. 
1 

1 

Con respecto a la fase II, en las hembras empieza a manifes- i 

tarse a partir de los 125 mm a los 245 m.m de LT, encontrándose la. ma-- :\ 
·¡ 

yor frecuencia de individuos a los J.75 mm de LT. EJ. número de hembras I 
l 

'] colectadas en esta fase fue de 42, significando el 7.l% de la colecta 

1 
· 1 total. 

En J.os machos, su presenci:a f'ue de 45 ejemplares, lo que si.e¡ J 
. ·~ 

nifica el 7. 6% de -la colecta, presentando la mayor cantidad de indivi- .. ~ 

duos a partir de los 185 mm hasta los · 325 mm de LT, con su mayor fre--

cuencia a los 225 mm. Lo anterior refleja que la maduración gonádica 

se inicia primero en las hembras, y posteriormente en los machos. 

La fase III se inicia, en el caso de J.as hembras a los J.45 

mm encontrándose organismos en esta fase hasta los 405 mm de LT, sin 

embargo J.a mayor frecuencia ocurre de los 165 mm a los 265 nun de LT, 

con un pico a los 255 mm de LT. El número de hembras colectadas en 

esta fase fue de 66 ejemplares, que significan el 11.J.% de la colecta 

total.. Para el caso de los machos, J.a fase III se inicia a los 

145 mm, encontr{uidose organismos en esta f'ase hasta los 365 mm de LT, 

con una ruayor frecuencia entre J.os 185 mm y 295 mm, con un pico a J.os 

285 mm de LT. SU colecta fue de 26 ejemplares que significan el 
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Tab1a 5 

Frecuencia num~rica por sexo, fases gonádicas, con respecto 

a1 tiempo. 

GAL!:ICHTllYS CAERULESCENS. 

HEMBRAS: MACHOS/FASES S.t:XUALES/~ID-!PO. 

1'.AS!:S SEP OC'l' NCV DIC EllE F~B l'IAR ABI\ MAY JUH JUL AGO SEI' OCT !IOV SUB TOT. 

l 5 41 22 26 7 1 '3 13 9 1 9 3 83 4 '3 96 1 372 

el l1 13 8 6 1 2 7 2 2 3 1 45 87 
9 5 8 1 1 1 1 1'3 10 2 42 

d lII 1 4 3 4 1 4 2 1 ~ '3 ?6 
9? 

'l 2 13 4 3 8 2 12 5 3 3 4 .. , 66 

" IV 1 1 4 

V 1 2 3 

el .., 
~ 
d' VI 

1 1 1 3 8 
y 1 1 3 5 

el Vll 3 2 5 '31 
··'l 6 5 3 1 1 '3 2. .1 4 26 

T01'. 18 63 '32 59 15 1El 26 17 26 18 5 94 69 114 20 594 
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G.Al.EICHTHYS CAERULESCENS 
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Fig. 15 Re1aci6n de la longitud tota1 y frecuencia numérica de 1as 

fases de desarrollo gonádico, para machos y hembras, en G. caerulescen~ 

en 1a Laguna de Tres Palos, Gro. 
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Bn esta ±,ase, la proporci6n de hembras es mayor que los machos, con 

una proporción para la muestra total de 1:1.8 (Tabla 6 ). 

La fase IV, en la hembras se inicia a los 265 mm continuan_; 

do hasta los 3 2 5 mm de LT, sin roo strar fre cu ene ia s e.l tas. En el caso 

de los machos est2. fase solo esta representada por individuos do 

285 mm • Lo anterior refleja tambien al igual que para la :fase III 

una proporci6n mayor de hembras incluyendo un rango mas amplio de.ta-

llas en relación a los machos. 

La fase V no se encuentra representada debido a que en 

ta :fase el desove masivo ocurre en un tiempo muy corto, posiblemente 

de unos cuantos dias. 

Sin embargo, la fase VI que corresponde a organismos 

vados, esta. comprendida entre los 195 mm y los 245 mm d.e LT en las 

hembras; y en el caso a.e los machos esta fase comprende individuos 

de los 185 mm a los 295 mr.i de LT. 

En relaci6n a la fase VII~ en el caso de las hembras se 

le encuentra a partí~ de los 185 mm hasta · ios 305 mm de ·L:_r, con 

mayor frecuencia en-tre los 195 mm y los 255 mm con un pico a los 235 

mm. En los machos esta. fe.se se inicia a los l85 rrun y continúa m2Xd-

:fest&ndose esporádicamente hasta los 365 nun de LT, con una mayor f're-

cuencia entre J.os lf35 y 265 mm encontr{mclose que a los 225 mm exiz-

te mayor número ae individuos. También :PE~ra esta i.il tima fase, J.a 

proporci6n de sexos que le reprcsenton es rnt:iyor para las hom1n·as .. 

Yt~ñez-Arrn1ci1ün et aJ . ., ( 1976), seífrtlan que esta e::.pecie. 

alcm1zn su estado adu:t.to o.. los 200 mm de LT aproxi:nadarnente, scfü:~ln.n-

do que la mn.duracj.6n en 1as hemhrt"'\S ocurre ontre los 180 y 200mm ele 

LT, y en loo muchos entre los 200 ;,r 220 rnm do L'f. Sin embargo es po~' 
' - ': . . .. . ' ,· ' ., . . . ::·· 

...... ··· ._:.;sible, encontr:ar l1lttChos cori.-. 225, 1¡un ele. L1' qUO todavía. no.$,J.cp.n2:f.:ln 

~ili!Ji;~~;~i,~i~*:~~~}i~f,i{~~~l~;~~~~~~~¡~~~~~~J¡~~¡j¡i¡~~~~¡;i&i:.i)~~~k~it%&~~i~~~~ifÍ1i~i~~&~~i~~iii~~~~1~~¿gi{4~\Ii~~~~t~~~fi'···,:; ... ,;;,··:·:··· 
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madurez. Los nutorec mencionan hnber encontrr."ªº numerosos mnchos de 

220 mm 6 mas de LT y de mas de 70 er de peso en fase II sin alcanzar 

1a madurez sexual. 

Lara-DominQJ.ez et al.(1986), reporta pe.rn la especie hom6-

1oga en el Gol:fo a.e K~:>:ico ( Arius felis), que la fase I en las hem

bras se ma..~ifiesta de los 55 mm a los 155 mm de L~,con una frecuencia 

mayor a los 85 mm , y en los machos, de los 55 mm a los 135 mm ~e LT, 

con la mayor frecuencia a los 125 mm de LT. La :fase II, las hembra~ 

la manifiestan a partir de los 135 mm a los 205 mm; y los machos de 

los 145 mm a los 215 mm de LT.· En lo que respecta a la fase III, las 

hembras la ma."'1.i:fiestan de los 185 llllll e. los 305 mm de LT, y los machos 

de lós 195 mm a los 355 de LT. 

En re1aci6n a la m~duraoi6n de las he~bras en sus.fases 

III y IV en :funci6n del tiempo_ (Fig.16 ), se observa que en los meses\ 

de diciembre. de 1975, marzo, abril y mayo de 1976,existe una mayor 

frecuencia d2 hembras maduras, con vaiores del 85%. En particular 

el mes de abril tiene una frecuencia ·del 100~~ de hembras _maduras. 

asimismo dicieobre de 1975 con 87.5~, marzo y mayo de 1976 con 88.9% 

y· 85.7% respectivamente, dentro del período estacional de secas. 

Los meses que mostraron los valores mas bajos de frecuen

cia de hembras maduras corresponden a septiembre de 1976 con 15. 8/~ y 

octubre con 26. 77·~ durante el período este.cional de lluvias. 

En el mes de noviembre de 1976 en particular, la gran ma

yoría de las hembras colectadas presentaban inflame..ci6n de las aber-· 

turas genital.es, indicando una reciente expulsi6n de productos sexua-

l.es. En el mes de dicienibre de l.986, en el cual se efectuaron co-

1ectas adicionales de la especie, se encontraro11 algunos ejempJ.ares 

. con larvas .. en la boca que todavia mostraban el. saco vi tel.ino. · · .·· . :fil 
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GALEICHTHlHYS CAERU.E SCENS 
tUiH&llAS MAOUllAS IF~S lD Y IlO 

SEP' OCT HOY O!C 

75 
1 
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1• 

FEI MAA Allft HAY JUN JUL A~O SEP Ot.T HOV 

MESES 

Frecuencia mensual de hembras maduras (fases III 

y IV), en relaci6n al ciclo septiembre de 1975 a noviembre 

de 1976. 
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Es importante turnbién sefío.lar que otros meses como febrero, 

junio, octubre y noviembre, presentaros valores por arriba del 50)~ 

de f·recuencia, lo que significa que la especie tiene un periodo arn-

plio de reproducci6n. En relaci611 con esto, Yáñez-Ar8.!! 

cibia et al. (l976), reporta haber encontrado machos incubando hueve

cillos y larvas en su·s bocas durante los meses de septiembre, octu---

bre y mayo. Las deducciones al respecto se basan principaJ_mente en 

las carac·l:;erísticas reproductivas de la especie, definidos como pe-

ces ovíparos de gestaci6n oral, y que en sus aspectos de fecundidad 

las g6nadas que presentan huevos maduros también presentru'l una gran 

cantidad de huevecillos en f'ormaci6n indicando. la amplitua. del perí

odo de reproducci6n, ubicado durante el período de lluvias y secas 

antes de empezar la intensa evaporaci·6n • 

.A este respecto, se escogieron las g6nadas de dos hembras 

maduras en :fase IV, sin que los hueveciJ_los hayan sido vertidos al 

exterior, encontrándose en una de las'g6nadas la cantidad de 36 hue

vos con un PT de 19.7 gr, con un promedio de 0.55 gr/huev(), y un qiá_,.:;: 
.. 

metro de 0 .. 9 cm; el número de huevecillos considerados en :formaci6n 

fue de 345 con un peso global de 0.56 gr y un. diámetro individual 

promedio de loO rnm. La segunda g6nada mostraba 32 huevos maduros 

con un peso de 17.9 gr ·!;atales y un promedio de 0.56 gr/huevo; el 

s-'cocl<: c}c huevecillos fue de 440 con 'LU'l PT de O. 75 gr. Yáñez-Aran-

cibia et al. (l976),, reporta el análisis de g6nadas maduras con 20 

a 35 huevos c_on un promedio de o. 62 gr y un diámetro promedio de 

0.9 cm. 

Estos datos sugieren que J.os huevecillos que alcanzan la 
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Fig.17 • Frecuencia mensua:I. traslapada de hembras maduras· 

en fases II, III y IV, en relaci6n al ciclo octubre de 1975 · 

a noviembre de 1976Q 
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los meses siguientes del año de 1976 has-ta llegar a 88.gfo en. marzo, 

despues de un descenso en abril, se presenta nuevamente un valor a.;b. 

to en mayo con 85. 7% ; es-~os valores al tos de la frecuencia de hem

bras en fase III, corresponden a un período de intensidad reproduc

tiva que se ubica dentro de la época de secas y que coincide con el 

comportamiento de la curva descrita anteriormente en la que se obseE 

va una frecuencia deJ_ 100% de hembras maduras. 

A partir de este valor de mayo, existe un decremento hasta 

el mes de julio y sucesivamente los meses que sj_g\)_en presentan por-

centajes mas bajos de individuos en esta fase, y que se encuentran 

dentro de los meses correspondientes a la ~poca a.e lluviasº 

La fase IV solo se presentó en dos meses del año de 1976, 

la primera ocurre en enero con 16.7%; y posteriormente en abril con 

Debe señalarse que el descenso que presenta la :fase III duran~~ 
->:~ 

te el mes de abril se corresponde con el porcentaje mas al to de la .: 

fase IV indicando que la especie in~cia su etapa reproducti vá mas in~ 

tensa antes de la ~poca de lluvias. 

De acuerdo con lo anterior, Galeichthys caeruJ_escens pre--:-:;;'. 

senta un período de reproducci6n que comprende del mes de noviembre ··~ 

junio inclusive .. Los meses de agosto, septiembre y octubre, en los ... 

cuales si bien no desaparece completamente la presencia de hembras 

en f'ase III,, su frecuencia se presenta con valores relativamente ba 

jos. 
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Proporción de eexoa. 

El ~DQliaie mensual de la proporción de sexoa dura:ate el ci

clo de muestreo (Tabla 6 ), prt~senta relación con la época de reprodus 

ci.óm. En general, todos los meses muestran una. mayor proporción de 

hembras que illó.ChOB, a excepción de septiembre de 1975 y julio de 1976 

en los que no se presentan hembras en las colectas, y que se ubicéln 

dentro de la época de lluvias, en un período de reposo en la reproduQ 

ción de l~ especie. 

Los meses que muestran. la ma.yor proporción de hembras con res 

pecto a. los ma.chos son aquellos que corresponden a la época de secas y 

¡il período de reproducción de la especie como son: enero,f'ebrero .y mar

zo. El mes de junio en particular no presenta machos en la colecta, 

sefialando una mayor proporción de hembras. 

El altálisis de l.a proporción de sexos total en las col.ecta8 

para l.a especie Galeichthys caerulescens, es de 1: 1.8 • 

Talla de Primera Madurt!z. 

La talla de primera madurez es la longi tu<.1 a la crue se esperét_".: 

que el 50% de las hembr@_s de la población se encuentre madura gonádica.-· .. 

mente. Para el caso de la especie ft· ~~' esta tall;;i. ocurre 

a los 202 mm de lt. Lara-Dominguez ~ &· ( 198.6), mencio1u1 para ArJu s 

~' la especie homóloga de Q. caerulescens en el Golfo de México r 

que en esa espe.cie, la talla de primera madurez se registra a los 250mm 

de LTo Sin embargo, la talla mínima a la que una hembra' tle determinó 

como madura en f'af3e IIl, .fue a los 186 nun de LT (Fie~ 18) .. 
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TABI1A 6 

ANALISIS DE PROPORCJON DE SEXOS 

Año Mes M H Prop. 

SEP 13 * 
OCT 9 13 1; 1. 4 

NOV 4 6 1: 1. 5 

1975 DIO 9 24 1: 2. 7 

1976 ENE 2 6 1:3 

FEJ3 1 4 1:4 

MAR 4 9 1:2.3 ;·-._,- .. 

ABR 4 4 1: 1 

NAY 11 14 1: 1. 3 

JUN 9 * 
JUL 2 * 
AGO 5 6 ·1:1.2 

SEP 5 19 1: 2. 7 

OUT 3 15 1:5 

NOV 6 13 1:2.2 

Total = 1: 1. 8 ____ :._..._.... - --------. 
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Fig. 18 º Longitud total de Ga1eichthys caeru1escens a la pri-

mera madurez en re],aci6n a la talla, para la L;::i.guna de Tres Pa-
.. ..;,,:...:; 

los, .Gro. 
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Alimentaci6n 

El estudio de las relaciones tr6f'j_cas de Galeichtgys 

caeriJt1e~~~g_~ se bas6 en el análisis de los contenidos estomacales de 

ejemplares juveniles y adultos en ~unción de las épocas climáticas. 

Enoca de Secas 
do -

Para la época de secas se encontró que el principal 

alimento lo constituyó la materia orgánica (IYIOND) con un volúroeri to-

tal de 38.7~ y una frecuencia total de 87.9%, presentándose los valo-

res mas altos en J.os mese.e de novj.embre, enero, febrero, marzo (Tabla 

7, figura ~9) e 

El segun.do grupo tr6:fico· en importancia esta represen

tado por las larvas de Chironomus con un volúmen y frecuencia totales 

de 28o1 % y 65o7% respectivamente, predominando en los meses de diciem 

bre y abril.e 

Los sigv_ientes g:t'upos ·i;r6ficos en importancia que si--

guen a los grupos· ya mencionados, estal1. ··representados en valores to--

tales por : tejido animal con un volúmen de 6. 7% y una fre cu en ; 

con 5.1% de volúmen y 2& .. 7% de cia de 1.8. 5 ~~ ; tejido vegetal 

de :frecuencia; peces con 4.9% de vol.úmen y 11.1% de frecuenc~a 

y crustáceos con 3o'5% de volúmen y 11.1%de frecuencia. 

En particular el mes de f'ebrero fue el que presentó 

el número mayor de grupos tróficos (3..1 grupos) en relaci6n a los otros 

mesesº Noviembre es el que presenta el menor número con 6 grupos tr6-

ficos. 

Por J.o tanto para la época de secas destacan por f'rc- · 
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RELACION 

Grupos Tr6f'.icos NOV 

V F 

L. CHIRONOMUS 11. 8 45 
NEMATODOS - -
HUEVECILLOS - -
ALGAS - -
CRUSTACEOS - -
MAT. INORG. 1.0 20 
T. VEC-ETP.L 2.5 15 
T. ANIMAL 11. 5 15 
MOHD 63.7 90 
PECES 
INSECTOS - -- -
L. INSECTOS 9.5 25 
ISOPODOS - -
JiJ10MUROS - -
E3C/1M.!!S - -
COPEPODOS - ---

TABLA 7 

DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE G.ALEICHTHYS CAERULESCENS. 

Iaguna. de Tres Palos, Gro. Epoca de Secas . 

DIC ENE FEB MAR .ABR 
V F V F V F V F V F 

51.3 78.1 28.6 87.5 29.6 84.6 11. 1 53.8 20.8 50 
2.1 3 .1 - - 0.4 7.7 - - 0.3 20 
0.1 3.1 1. 4 37.5 4.6 7.7 0.2 7.7 - -- - 1.8 25 - - - - 6.0 10.0 
1. 8 3.1 7.5 25 2.6 23.0 1. o 23. 1 16.0 20.0 
7.8 81.3 .6.2 87.5 8.2 61.5 5.7 69.2 G.2 10 
3.6 ,9.4 - - . 4 .1 46 .1 3.9 53.s 9.8 30 

. 7. 7 25.0 - - - - - - - -25.0 96.9 '34. 6 100 42.8 99.9 . 67 ·100 . ·11. 5· ·80 
1'2.5 25 3.3 . 23.0 11. 6 23.2 24 40 

073 371 2.3 30.7 1. 5 10.0· - - - -- - - - - - - - - -- - . 2. 3 12.5 - - - - - -- - 5.0 1. 5 1. 5 7.7 0.2 7.7 - -- - - - - - - - 2.9 20~0 - - - - 0.5 15.3 - - - -

MAY 

V F 

13. 9 58.3 
1.0 16.6 
- -- -

4.2 8.3 
2.5 8.3 

17. 3 75.0 
19.8 75.0 

· 15.8 ·83. 3 
-· 

1.4 
---

24.0 -

-
33.3 

---
66.6 

-

co 
.f!o. 

1 
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Fig .. 19 Abundancia relativa y su distribución mensual en volúmen 

y frecuencia de los grupos tr6f'icos, 'de la especie Galeichthys 

rulescens , para la ápoca a.e secaso 
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cuencia, 1a materia oreánica, larvas de Chironotr~, tejido ve~eta.1, -

tejido animal, peces y crustáceos, como alimentos importnnteso Volu-

metricamcnte, la materia orgánica, larvns de Chironomus, ·[;ejido ani--

mal~ tejido vegetal, peces y crustáceos, son los grupos tr6ficos que 

destacan. ( Tab1a 7 )~ 

El an{uisis combinado para la detcrminaci6n del írifü.

ce de importancia relativa (Tabla 8, Fig9 20 ), muestra que los gru

pos tr6:ficos principales son la materia orgánica y larvas de Chir~-·-

El aJ..j_mento secundario esta conr:rti·t;u.ído por tejido vegetalº 

Il'Iientras que los grupos circunstanciales son peces, crustáceos, lar-

vas de insectos, insectos, nemátodos, anomuros, huevos de invertebra-

dos y algas • 

.§)?oca ~~ LLuvias 

Para la época de lluvias (Tabla 9 , Fig .. 21. ) , la mate

ria orgánica permanece con los principe.1es valores de vo1úmen ( 3·r. 0~0) 
y :frecuencia ( 9lo 7%)? constituyendo el alimento mas importante en J.os 

. me.ses de junio, jUlio~ agosto y oo·l;ubre .. El segundo grv.po tr6fico 

en importancia se encuentra representado por tejido animal con U.11. 

v-olúmen de 22 .. 171. y una frecuencia de 54 .. 6%, con 1os valores mas al.tos 

para los meses de agosto y oct;ubre., 

Un tercer grupo tr6fico cm importancia son las larvas 

de 6hironomus que para este período ele J.luvias pasan a.el segundo aJ. 

·tercer lugar con valo.res en vo1úmen el.o 10.4~ y frecuencia de 1\-9.1.~~ , 

teniendo sus valores mas a.1 tos IH'l.ra l.os meses de juJ.;io t agosto Y sep-. 

·tiembre .. 

r.os siguientes grupos tróficos que siguen en importan

cia para. l.a época de 11.uvias son: tejido vegetal con voJ.l.tmen c1e 6. 3~1a '· 

:i;.;";1-'¿(,,~.L,ú~{;yja,k~~9B:~,f!:·S~,~;,i~~ 37 9ut ·•· ... crus't ~ceo e n · J.ú · · .. ~ l 9-t •· :é · · ··· .~ , :·>s; ,:c;,.,~-.-,;~,t\.o:',,,_,s/\¡¡!f;¡;;;i\··:,t:'..;"'''·~ .. :.,é·"X'i •. "'''/~:1 -~f:i.'.}·.·,~h ... ,~;,,~ .... ·,.'!i.:.if;~g.t~!~~~fl::;'.l,¿~;~~ 
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TAJ3LA 8 

RELAClON Dfil, COllTENlJJO ESTOMACAL D}; _!UJ..~.!rfl¿ CAERUJ,F..SCENS. 

J,er,un;:i de ~·reE1 l'nloc, Gro. 1':pocu de Secas. 

GnlpOll Tr6ficoo Volúrnen (V) 1°recucn cio ( l') IIR·~ (%) (%) 

LAP.V AS JJE cm P.OHOMUS 28,1 65.7 18.0675 
n:mATODOS o.a 5.6 0.0448 
l!UE'VEClLLOS 0,7 2.8 0.0196 
ALG/,S 0.1 2.8 0.00~8 
CRUSTACEOS 3,5 11.1 o.;005 
MATERIA l?lOP.GA!ilCA 4.9 51.9 2. 54 ;1 
TEJIDO VF.DETAL 5.1 28.7 1.4637 
T..EJlDO .ANlM/>L 6.7 18.5 1.2395 
HOND 38.7 87.9 34.0173 
l':ECES 4.9 11.1 0,5439 
COPEPODOS 0.1 1.9 0.0019 
LAJW AS DE 1?1SECTOS 1.8 4.6 0.0828 
lSOl'ODOS 0.2 0.9 0.0018 
ANOMUROS 0.6 2.a 0.0168 
ESCAMAS 2.9 7.4 o. 2146 
1NSECTOS 0.7 9,3 0.0651 

MONO 

LCj 
-90 

- T 
'"70 l 

o 
50 e¡::_ 

Figo 20 .. 

de secas, 

RN 

O.Oi 0.1 1.0 
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100 

Análisis c1el espectro tr6fico combinado, para J.a época 

de J.a poblaci6n de GaJ.eichth;y:s cneruloscens, en la La-

gunn. de Tres Palos, Groo 
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Figo2l .,Abundancia relativa y su distribuci6n mensual en volúmen 

y frecuencia de los grupos tr6ficos, de Gáleichthys 'caeru1e.scens, 

para la época de lluvias. 

'<(,· 
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de J.0.2%, insectos con volúmen de 1.5% y frecuencia de 13.9;~, peces 

y huevecilloa, ambos con valor• de l.4/'t. de vol'L~rnen y 1.9;~ y ll.J.;'~ (1c 

:frecuencia respectivamenteº 

l!.n esta época, el mes que presenta mas grupo_s tróficos 

es agosto con :L3 grupos, y el mas po1,re es julio con· solo 7 grupos~ 

En esta ~poca climática por frocuencie,, los erupos tr6-

ficos mas importantes son:· la materia orgánica, tejido animal., larvas. 

de Chiron~~' tejido vegetal, huevecillos, urustáceos y peces. En 

cuanto a volúmen, los grupos tr6ficos que destacan son: la materia 

orgánica, tejido animal., larvas de Chironomus, tejido vegetal, crustá.;.. \: 
··1}.; 

ceos y peces .. ·¡: 

La determinación del indice de importancia relativa ( T~ 

bla 10, Fig 0 22 ) , para esta época, muestra que el alimento pre:feren

cial es la materia orgánica .. El alimen·l:;o secundário lo forman larvas 

r 
¡ 
l 

; 

de Chironomus tejido animal y tejido vegeta1o l Mientras que los cir- f; 
,·te 

cunstai~ciales son insectos, nemátodos~ anélidos y peces. ºl 
Ei anál.isis combinado que comprende ambas ~pocas climáti- ·· 

cas ( secas y l.luvias), (Tablall )9 en lo que se reliiere al volúmen, 

1os grupos tr6ficos que mas destacaron son en orden de importancia: 

materia orgá_~ica (38o2%), larvas de 5hironomus (19.3%), tejido a:ni-

mal (l4 .. 6~b), tejido vegeta1 (5.7%), peces (3o2%) .y crustáceos (208~~) .. 

En lo que respecta a la frecuencia, los grupos tr6ficor:; mas importan

-tes son: la materia or.:;á.nica (81.9~~), larvas d.0 phironomu~ (49.8'}~), -t2_ 

jido animal ( 31.. 7~~), crustáceos ( 9 .. 2í~), nemátod.os y hueYecillos ( 6 .0%) 

y peces (5.6~) .. 

in aná.lisiG combinado de estos da.toa (secas y lluvias), 

mediante el índice de importancia relativa (Fig. 23 ) para ambas 6po--

ca.s, muestx•a que el alimento preferencial es la materia. orgánica. CO-.ii 
: .. ':· 

, - e'~';.. ''.I :,~~; 



TADLA 10 

. 
J'tELACIOll DTili COl:TEnIDO ESTOMAC.hL DE GJJ,EICHTHYS CAERUJ,F;sCENS. 

L oguna de Tren l'aloa, Gro. Epoca de Lluviao. 

-
arupoa Tr6.ficoo Volúmen (V) Frecucnci11 (F') IlR· <;¿~..J. (%) (~) 

LARVAS DE CHIROllOMUS 10."4 49.1 5. 1064 
INSECTOS 1. 5 13-9 o. 2085 
ESCAM/,S 0.9 4.6 0.0414 
ND>IATODOS 0.9 4.6 0.0414 
CRUST/,CEOS 1.9 10.2 0.1938 
TEJIDO VFLETAL . 6. 3 37.9 2.3877 
TEJ lilO JJr.I MAL 22.1 54.6 12.0666 
MOND 37 .o 91.7 33.929 
MATERIA JNORGANICA 11.4 51.9 5.9166 
lnJEVECILLOS 1. 4 11.1 0.1554 
OSTRA CODOS 0.4 2.8 ·0.0112 
CLADOCEROS 0.6 1.9 0.0114 
ANELIDOS O.? 3.7 0.0259 
ISO!'ODOS 0.2 0.9 0.0018 
.ALGAS 0.9 3.7 0.0333 
PECES 1. 4 1. 9 0.0266 

Lluvias 
MONO 
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ro 
(.) 
e: 
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:J 
o 
(!) .... 
u .. 

.:E'ig .. 22. A.ná.1.isis del espectro tr6fico combinado,. pa:ca. la época 

de lJ.uvias, de la :poblaci6n de GaJ.eichthys caeruJ.escens, en la 

Laguna de Tres Palos, Gro. 

.';· 
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TABLA 11 

.R.EL.ACION DEI, CUNTr:tllDO ESTOMACAL D.I<.: GALJ-;ICli'!'llYS C/.lfüULESCENS • 

lQgUna de Treo 1'"1.oci, Gro. 

Grupoo Tró!iCOll TO'.!'. Volúmen (V) Frccuenci;, (J.") lIR ~ 1f~·> (?') (?!>) (%) 

LJ.RV/.S DE CHIRONOMUS 4.156 19.3 49.8 9.6114 
ND~ATOWS 197 o.o 6.0 0.054 
HUEVf.CILLOS 233 1.1 6.o 0.066 
IllSEC'IOS 243 1. 1 10.0 0.11 
ESCAMJ.S 412 1.9 6.o 0.114 
CRUS'.l'J\CEOS 592 2.8 9.2 o. 2576 
/.LGAS 120 0.6 2.8 0.0168 
T EJ I JX> V EXH.'T AL 1. 233 5.7 28.9 1. 64 73 
TEJIDO ANIMAL 3.147 14.6 31.7 4.6282 
MOND a. 212 38.2 81.9 31. 2858 
Mt.~'EnlA Il/ORGANICA 1. 255 8.3 44.9 3.7267 
OSTH.ACODOS 42 0.2 1. 2 0.0024 
PECES 683 3,2 5.6 0.179;? 
CL.AOOCBROS 65 o.; o.a 0.0024 
LARVAS DE INSECTOS 190 0.9 2.0 0.018 
ANELI JJOS 77 0.4 1.6 0,0064 
ISOPODOS 38 o. 2 o.a 0.0016 
ANOMUROS 62 o.; o.a 0,0024 

Total 

90 90 
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Fig. 23. An.álisis del. es1)ectro ·t;r6fico combinado total, pura J.as 

ápocas de secas y lluvias, de ~a].~ichthys caerulescens, para la 

Lagw.1.o. de Tres ro.los, Gro. 

·-

:.' 
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mo al·imento secundario son larvas de Chironomus, tejido ani~naJ. y te-

j ido veeetal. Finalmente como alimento circunstuncial es crustáceos, 

insectos, nemátoa.os, peces, algar:i, larvas de inoecto y anélidos 

En lo que se refiere a alimentaci6n y hábitos alimenticios, 

y particularmente en el litoral del Pacifico Mexicano, la cs-pecie 

Q. caerules~~ ha si·do objeto de diversos estudios. Estos trabajos 

han sido realizados por Amezcua Linares (1977), Yáí'í.ez-Arancibia (l975b 

yl977) y Yáñez-Arancibia ~ al.(1976). 

En base a estos estudios mencionados, la especie Ge.leichthys: 

caerulescens es considerada una: especie de hábitos p:;-eferentemente 

carnívoros. En su etapa juvenil el alimento principal lo constitu--

yen pequeños crustáceos, insectos, moluscos, pequeños peces, anélidos .. 

y algas. 

Yáfiez-Arancibia ~ al .. (1976), menciona que el factor 

ticio mas importan-t;e son 1os peces y restos de materia orgé.nica no 

terminable, enseguida los crustáceos, moluscos, insectos, anélidos y 

restos de vegetales. 

En resu.-rnen, es posible menci.onar que Ga.leichthys 

es u.na especie predominantemente carnívora, -consumidor de segundo y 

tercer orden, y su alimento lo constituyen peces, crustáceos, insectos, 

moluscos, anélidos, is6podos, nemátodos, copépodos, ostrá.cod.os, ma·te-

ria orgánica, restos de vegatales y sedimentos inorgánicos. Su pri:1 

cipal alimento lo constituyen peces, crustáceos y el detritus orgáni-

ºº• 
Yáñez-Aranc:\..bia et al. (1976), encontraron en particular 

para la. 1,aguna de 1rres l"'a.1.os, que el principal alimento lo constj_tuyen 

Dormí tutor latifrons, Cichlasoma_ trimaculatum,. ~iapterus r.eruvianus y 

Mugi1 curema; 1uego l.os insectos acuáticos Cl1ironomus sp., posterior- " 
. ~··-~ 

' .. ,.,,"'~;,, .... ,, .... · .. ·. . .,.\ .. , ':.;;,;,"':'x;1~ij 
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mente crustáceos decl.i.podos predorni:iando rracrobraclüum tenclJ.um, mate

ria ore;ánica no determinable y detritus, y finalmente, is6!)odos, res

tos vec;etales y sedimentos inoro'i.nicoso 

Alvarez-Rubio et aJ .• (1986), mencionan para la cr:::pccie 

Galeichthys caeruler~cons de la costa a.el Efi;tado de Nayari·t, que su 

principal alimento consiste en nnélidos, crv.stó.ceos, insectos y peces, 

con la capacidad de ampliar su espect;ro tr6:fico e ingerir materia or

gánica y restos vegetales. 
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Cronología Alimenticia 

Los resuJ.tados de la detcrminaci6n do la cronología ali

menticia ind.ican para esta especie que la hora inicial de nlimentaci6n 

ocurre a. las 06:00 hs observándose a.el total de est6rnágos analizados 

un porcentaje del 53fo de est6magos llenos (Tabla 12, Fig. 24). 

Despues de ~eta primera hora, la tendencia de la curva 

muestra un descenso que indica una disminuci6n de la actividad e.li-

menticia, reduciéndose al 28p de est6magos llenos para las 10:00 hs , 

despues de J.a cual la curva inicia un nueYo incremento para alcanzar 

un porcentaje del 66% a las 12:00 hs , indican.do una· segunda fase ele 

alimentaci6n con una actividad m~s intensa en el consumo de alimento. 

Posteriormente a es.ta fase, la curva señala un descenso . 
"\ 

hasta el 41~~ para J.as l7:00hso A partir de esta hora, se inicia m{) 

tercer incremento en la actividad alimenticia, siendo esta la mas im-. 

portante y en la que se alcanza el 80% de est6magos 11enos a las 20:00 

hs. Despu.es de esta ú1·tima actividad al.imenticia
9 

se j_nicia un 

descenso no·torio que señala un periodo de descanso a las 03:00 de 1a. •-""~ 

madrt:tgada .. 

D.e acuerdo con lo anterior, Galeichthys ~lescens mo~ 

tr6 durante el período de 24 horas, tres fases de a..1..imentaci6rit:- la 

primera a 1.as 06:00 hs, la segunda a las 12:00 hs, y la tercera a las 

20:00 hs despues de los cual la poblaci6n tiende a reducir la actiVi

dad de alimentarse entrando a un descenso hao:Ca las primeras horas dol. 

dia siguiente., 

Es conveniente señaJ_ar que la colecta de ejemplares para 

esta determinación cronoJ.6gica de 1a actividad alimenticia, se 11ev6 

a. cabo con una atarraya·de 2.5 cm de luz de me.J..J.a para capturar ejem-
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.Q.!:2pología Alimen-ticia 

Los resu.l tados de la d.eterminaci6n de la cronología ali-

menticia inc1.ican para esta especie que la hora inicj.al de a1imentaci611 

ocurre a las 06:00 hs observándose del totaJ. de est6mágos analizados 

un porcentaje del 53;~ de est6mago s llenos (Tabla 12 , Fig. 24 ) º 

Despues de ~sta primera hora, la tendencia de la curva 

muestra un descenso que indica una disminuci6n de la actividad ali-·

menticiap reduciéndose al 28'7~ de est6magos llenos para las 10:00 hs , 

despues de la cual la curva inicia un nuevo increme:nto para. al.can.zar 

un porcentaje del 66% a las 12:00 hs , indicando una segunda fase de 

alimentaci6n con una actividad ID?+S intensa en el consumo de alimento., 

Posteriormente a esta fase, la curva señala i;¡,n descenso " 

hasta el 41% para las J.7:00hs .. 

tercer incremento en la actividad alimenticia, siendo esta la mas im-3 

portante y en 1a que se alcanza el 80~~ de est6magos llenos a las 20:0Ó 

hs. Despues de esta última actividad alimenticia, se inicia un · 

descenso notorio que señala un período de descanso a las 03:00 de la 

madrugada .. 

lle acuerdo con J.o anterior, Ga1eich.thy:i:;: caerv.lescens mos

tró durante el período de 24 horas, tres fases de aJ.imentaci61u: l.a 

primera a las 06:00 hs, la segunda a J.as 12:00 hs, y la tercera a las 

20:00 hs despues de los cual J.a poblaci6n tiende a reducir J.a activi...;. 

dad de alimentarse entrando a un descanso has:ta las primeras ho:r.as del. 

dia siguiente. 

Es conveniente señalar que J.a colecta de ejemplares para.; 

esto. do·l;erminaci6n crono],6gica de la actividad alimenticia, se 1J.ev6 

a cabo con una atarraya de 2. 5 cm d.e l.uz da malla para capturar ejem-.< 

·~};,~ 

~:::.:·~:~~ 
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TABLA 12 

CRONOLOGIA ALIMENTICIA DE LA ESPECIE 

GAIJEICHTHYS CAgRULESCEN S 

Hora Inicial lO:OO hs Hora 

No .. Est6magos ::: 14 NO o Est6magos 
· Vacios = 5 = 35% Vacios 
Casi vacios = 3 = 21% Mea.io llenos 
Iv1edio llenos = 2 = 14% IJlenos 
Llenos = 4 = 28% 

Hora 
Hora 12: 30 

No. Est6magos 
No. Estpmagos = 9 Vacios 
Vacíos = 2 = 22% Casi vacios 
Medio llenos ·- l = ll% Medio llenos 
Llenos = 6 = 66% Llenos 

Hora 15:00 Hora 

No. Est6magos = 10 No. Est6magos 
Casi vacios = l = 10% Vacios 
IYiedio llenos = 3 = 30% Casi vacios 
Llenos = 6 = 60% 

Hora 
Hora 17:30 

No .. Est6m~gos 
No. Est6magos = l2 Vacios 
Vacíos = 4 = 33% 

.. .. Casi vacíos 
ft,edio llenos = 3 = 25% Medio llenos 
Llenos = 5 = 41~& Llenos 

Hora 20:00 Hora Final 

No. Est6magos = 5 No. Estómagos 
Ni e dio llenos = l = 20% Vacios 
Llenos = 4 = 80~~ Medio llenos 

Llenos 

22:30 

= 7 
= 2 ::: 28% 
= 2 = 28)~ 
= 3 = 42% 

01:00 

= 6 
= l 10% _: .. 

= -.. 

= 3 = 50% 
= l = J.6% 
= l = 16% 

03:30 

= 10 
= 5 = 50% 
= 5 = 50% 

06:00 

= 15 
= 3 = 2ofc, 
= 2 = 13% •••• :..:,¡. 

= 2 = l3% 
= 8 = 53% 

08:30 hs 

= 16 
= 3 = 18~~ 
= 6 = 377~ 
= 7 = 43% 
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GALEICHTHYS CAE!~uu:scENS 

90 . Cronologia Alimenticia 
o 
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Fig. 24 .. Cronología alimenticia de Ga.1eichth;zs caerulescens en 

la Laguna de Tres Palos, Gro. Se observan los pulsos de alimen-

taci6n durante un ciclo de 24 horas. 
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plares de todos tamaños. E:sto de·termin6 que mas del. 50~ de ia mues-

tra fuera de individuos juveniles, siendo posible que tenga influen-

cia en el compo:ctamiento de la curva, en virtud de que la alimont~ici6n 

y hábj_tos alimenticios presentan diferencias entre la poblaci6n de 

juveniles y adu1tos. Es razonable pensar que la poblaci6n de juve

niles tenga una mayor.frecuencia de alimentaci6n que una poblaci6n de 

adultos .. 
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Aspecton de Prodncci6n 

Como se ha mencionado en la introducoi6n, e1 Estado a.e 

Guerrero contribuye al vol1.1men total de captura del país con 14, 712 

ton que represen.tan el l. 6;~ de la producci6n nacional .. 

tura estatal se dj_stribuye de la siguiente J-;ianer8 .: 

Peces de agua dulce ---- 2,336 ton 15 .. 9/~ 

Peces marinos ---------- 3~994 ton 27 .. 1~:& 

Moluscos --------------- 722 ton 4 o 9~1a 

Crustáceos ------------- 411 ton 2.8% 

Animales acuáticos ----- J.8 ton o.~:% 

Capo sin registro ofo -- 7, 231 ton 49.2% 

Esta cap-

Dentro. de los peces mari~os, en los que se incluye la pe§ 

ca de la lagunas litorales, eJ. •1 cuatete 11 representa el 9.9~.1-. de la 

captura, y el 2o 7% de la producci6n del Estado (Secretaría de Pes..--

ca, l985)o 

Las gráficas de producci6n (Fig.25) de los afias 1975 a 

1978 no presentan. un patr6n de comportamiento uniforme y las captu-

ras mensuales de estos años muestran una trayectoria irregi.llar. 

Sin embargo, es posible notar que en general J.os meses con las ci-

:fras de captura mas bajas correspond.en a los meses del período de 

secas. En general se observa que las capturas de los afios 1975 a 

1978 varían sin presentar regularidad anual. 

Estas capturas irreeulnres pueden deberse,. entre otros 

factores. a la pesca. de carácter artesanal que se practica, asi como 
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a las condiciones climáticas que favorecen 6 restringen la activi

dad pesquera; también, debe tomarse eri cuenta al factor humano, de 

quien finalmente depende la facultad de ~rganizaci6n y planeaci6n 

de su actividad pesquera. 

La poblaci6n pesquera del Estado de Guerrero se compone 

actualmente de 6, 776 pescadores, de los cuales, 3,146 pertenecen a 

44 Sociedades Cooperat:i,vas de Producci6n Pesquera y 787 a Uniones 

de pescadores. De estas organizaciones, 34 pertenecen a aquellas 

que realizan pesca ribereña (Secretarí~ de Pesca, 1985)9 

La mayor parte de la pesca artesanal es realizada por las 

Uniones de pescadores y parte de las Sociedades Cooperativas en 

las lagunas y estuarios de la Costa de Estado, en la que exis-t;en 

10 cuerpos ele agua en los cuales se han establecido variads_s pesqu~ 

ría.s y que representai1. un potencial pesquero de economía y sub-

sistencia para las comunidades ribereñas, y cuya producci6n se dis

tribuye a los mercados de las poblaciones mas importantes que se 

encuentran sobre la carretera costera nacional, siendo el Puerto de 

Acapulco el centro de consumo de mayor demanda. 

Las lagunas del Estado se distribuyen de la siguiente ma

nera: En la Costa Chica se encuentran las lagunas de Potosí, Sali

nas del Cuajo, Nuxco, El Tular, Mitla y Coyuc_a; en la Costa Grande 

se encuentran Tres Palos, Tecomate, Chautengo, Salinas de Apozahua1 

co. 

En la actualidad se encuentran registradas 3 Sociedades 

Cooperativas de Pescadores, que funcionan para la r,aguna de Tres P~ 

los. Las comunidades pesqueras mas importantes que contribuyen 

con su produ.cci6n al consumo local y al mercado del Puerto de Aca-

pulco son: los poblados de Barra Vieja, San Pedro Las Playas, Plan 



de 1os Amates, El Arenal, Tres Palos y El Quemado. La cercanía 

del puerto T-urístico facilita que la tra.nsportaci6n del producto 

se realice en estado fresco. 

La economía pesquera de esta laguna esta representada pri~ 

cipalmente por las siguientes especies comerciales: Penaeus vannamei 

(camar6n blanco), macrobrachium tenellum (chacal)p .Mugil sp (lisa), 

Galeichthys caerulescens ~ cuatete), Callinectes :sp (jaiba), Diapterus 

peru.vianus (maJ.acapa), Gerres cinereus (mojarra blanca), Centropomus 

sp (robalo), Lutjanus sp (pargo) p. Cichlasoma trimaculatum (charra), 

Caranx hippos (jurel), Dormitator latifrons (popoyote), entre otrasº 

La figura 26, muestra el comportamiento de los volúmenes 

de producci6n de la especie Galeichthys caerulescens durante un pe-

r:íodo de 10 afios a partir de 1975 hasta 1985 .. En esta gráfica es 

posible apreciar qtte la captura del bagre ha venido increment~ndose 

en forma paulatinaº A pertir del año de 1975, los registros ofici~ 

les muestran una captura de 25.9 ton.y para 1985 indican una de 397 

·l;on (Secretaría de Indus-pria y Comercio, 1975, 1976; Departamento de 

Pesca 1977~ 1978, l979t l980 ; Secretaría de Pesca 1981, 1~82, 1983, 

1984, 1985)., Esto representa en 10 años un incremento de 371 ton 

lo que significa un aumento de1 93a5%o 

Sin embargo, el análisis de estas cifras indican que si 

bien existe un incremento en los volúmenes de captura, esto no sig-

nifica un incremento en la productividad de la especier sino un au

mento en eJ. esfuerzo pesquero, debido a un mayor número de embarca-

cionesF pescadores y artes de pesca. 

Este i.ncremento del esfuerzo pesquero no esta regulado, 

!.' 

'• ,. 
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de manera que el impacto en las poblaciones de peces desprotegidas 

es evidente. Ante la ausencia de una reglamentaci6n biol6gico-pe~ 

quera se provoca un deterioro claro de la eopecie. Lo an:t; erior re 

marca. la necesidad de realizar trabajos como el presente estudio 

que cod.yuven a llevar a cabo una mejor administraci6n y 6ptimo apr.Q. 

vechamiento del recursoº 

.Alguna.s consideraciones :finales que tienen implicación di-

recta en el manejo de esta especie paxa. el Estado de Guerrero, deben 

estar basadas en los trabajos y la literatura.· que se ha publicado en 

relación a ella.. Dichos trabajos y su contenido ya se han disc~ti 

do en la Introducción, .Antecedentes y a lo largo de la presentación 

de este estudio. 

Aún cuando estas referencias son pocas, constituyen traba

jos muy importantes como marco de referencia para investigaciones fu 

turas, por l.o que con los resultados de este trabajo, pueden ha.cerse 

las siguientes observaciones: 

Las cifras de producción .en un período de 10 años re.feri

das a esta especie, evidencian la necesidad urgente de implementar 

una .reglamentación que regule el impacto del esfuerzo pesquero y que 

permita que el recurso no sea objeto de una sobreexplotación. 

Se sugiere la aplicación de medidas que restrinjen la cap

tura a ejemplares que no rebasen los 200 mm de LT y 80 gr de :PT, asi 

como la reglamentación de la actividad pesquera mediante 18 implanta

ción de una veda. durante los meses de enero a mayo que es el período 

de mayor intensidad reproductiva de la especie • 

. <-· :· 
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e o N e L U· s I o N E s 

l.. La especie Galeichthys caerulescens es una especie típicamente 

estuarina. Desarrolla todo su ciclo de vida en el ambiente de la La-
guna de Tres Palos, adaptándose a los cambios climáticos de la zona. 

2. La especie presenta mayor densidad de organismos en el período 

de lluvias, caracterizándose la población por una cantidad mayor de 

juveniles como resultado del. reclutamiento; asimismo, el. período de 

menos densidad ocurre principalmente durante el. período de secas. 

3 •. La biomasa de la pobl.aci6n presenta los valores mas al.tos en la 

época de secas, donde los individuos estan madurando y ganando peso 

para la reproducci6n y que se caracteriza por pocos individuos y de 

baja densidad, mientras que en 1a época de lluvias la pob1aci6n·esta 

formada por individuos juvenil.es con val.ores de densidad al.tos y una_ 

biomasa e.íñdice de proporci6n de peso bajos, indicá.ndo que se trata 

de individuos de taJ.l.as pequefias._· :::., 

4. La condici6n de la pobl.aci6n varía con los.cambios en la dinám! 

ca reproductora. Almacena energía en forma de tejido adiposo que_ · 

utiliza para la maduraci6n de las g6nadas y la reproducción. 

5. El crecimiento de la especie es rápido hasta los 180 mm de LT 

con una edad máxima de 6 años aproximadamente. Las constantes de 

l.a ecuaci6n de crecimiento de von Bertal.anffy obtenidas por ELEFAN 

I son : L = 47 cm y K = 0.3 • 
00 

•, ,· 
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6. Los valores de 1a mortalidad de 1a especie en la poblaci6n son: 

1'/iortalidad Total Z = 1. 398 ; Mortalidad Natura1 M = 0., 741; ·Mortalidad 

por Pesca F = 0.657 y una Tasa de Explotaci6n de E= O. 47., Estos V!! 

lores reflejan una explotación mode.rada ya que la tasa es menor a o. 5. 

7. El período ae reclutamiento en la poblaci6n corresponde a los 

meses de la época de lluvias, esto es julio, agosto, septiembre, oc

tubre y noviembre, al que corresponde el período de comunicaci6n al 

roar y consecuentemente de mayor disponibilidad de alimento. El mé-

todo ELEFAN II, refleja la presencia de un pico principal de reclut~ 

miento, el cual con mucha seguridad corresponde a los meses antes ci 

tados. 

8. Las hembras maduran antes que los machos, observándose que la 

:fase III de maduración se presen·ta de los 145 mm hasta los 265 mm de 

LT en las hembras; y en los machos, de 1os 185 rom hasta los 235 mm 

de LT. La ta1la promedio de .la primera madurez ( 50%) se presenta a 

1os 202 mm de LT. 

9. Las. hembras sori mas á.bundantes que los machos, acentuándose esto 

durante el período de reproducci6n, principalmente para los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo, teniendo una proporción total de 

sexos de l 1.8 • 

1.0. La especie presenta un período muy amplio dé reproducci6n de 7 

a 8 meses de noviembre a junio, haciéndose mas intenso durnnte enero, 

marzo y mayo • En particular 1os meses de enero y abril mostraron la 

presencia. de hembras en fase IV, lo que indica que el período de des2 

ve y fertilización ocurre en diciembre, febrero y mayo durante la ép2 

ca de secas. Esto sugiere que la época de lluvias (junio - octubre), 
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es cuando la especie crece y madura, ya que es la época de mayor pr,2_ 

ducti vi dad primaria en la laguna. 

11. La especie es de hábitos alimenticios preferentemente carnívoros, 

consumidor de segundo y tercer orden, y su alimento principal durante 

el año lo constituyen la materia orgánica ( detri·tus), larvas de Chiro 

nomus, insectos, crustáceos; peces, nemátodos, huevecillos y restos 

vegetales. SU espectro tr6fico varía dependiendo de los períodos de 

secas y lluvias, así como de la comunicaci6n eventual de la le.guna 

con el mar. En su estaa.o adulto, la especie se comporta predominan-

temente carnívora, predando principalmente sobre peces y crustáceo.s. 

12. El análisis de las cifras de captura de la especie durante 10 

años, significan un incremento del 93.5%, debido principalmente a un 

mayor esfuerzo p~squero por el aumento de embarcaciones, pescadores 

y artes de pesca. 

13. P2,ra fines de reglamentaci6n (permisos de captura y veda) en 
. . 

el manejo de la especie, es conveniente restringir la explotaci6n a~ 

rante los meses de enero a mayo, los de mayor intensidaa reproducti

va, y tambi~n reglamentar el uso de les artes de pesca con una adecu~ 

da luz de malla que permita una captura de tallas mayores a los 200mm 

de LT y 80 gr de peso~ 
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