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RE~;UMEN, 

Se t-ealiz¿ url €! s tudio sobt-e el crecimiento y aspe1:t()s 
pobla..:ion;;¡l",s solJt-", la. tn..l.:ha. p inta. Cy noscion n,,, b'llosus pa.t-a. los 
aRos 1985 y 1986 en la Laguna de Tamiahua. Veracr u z . realizandos e 
muestreos cada 40 dias. Se determinardn los habitos 
alimeTlticios e s t ac ioflale s d ~ acuet"do al rn4todo n~N)e rico 
pot-centl..lal ( Windell y Bowen . l ','J 7 ::':> en':>Jntt-a.ndo s e pa.t-a. los dos 
a Ros que est ~ especie sustenta su dieta alime nti ci a sobre Pena.eus 
SP.. Anfípodos y Pe':>:s. m>::lstt-a.nd,:, a. su vez difet',= n,:ia.s 
ont ogen~tica.s en su alimentac i¿n . incidiendo sobre Anfípodos. 
Pena.el..ls SP. e Hippolyte c a.liforniensis en ta.lla chica.s. 
equilibrando despue s su dieta con pe c es y Penaeu s sp .• en tallas 
gra.ndes ta.nto pa.ra. 1985 como pa.ra. 1986 . 

En ba s e a. la. ecua.ci6n descr i ta por Le Cree (1951) en 
8a.gena.l (1978). se determind la. rel a.ci6n pe so-longitud pa.tr6n 
esta.cional enc rontra.n dose que el crecimiento de esta especie es 
Isom~trico. por otro la.do la. condici6n m~s fa.vora.ble pa.ra C. 
nebulnsus la tenernos en el vera.no con un valor de 0.0869 para 
l',J85 y 0.0005 pa.t-a. 19:::6. ,= ste va.lor de fa.,:tcw de c'xldi.:i,:'n se 
determind de acuerd o a lo propuesto por Fulton's e n Bagenal y 
Tes,: h (197:::). 

Se establecier6n VI clases de eda.d para el invierno. V 
para. la prima.vera y verano por el m~todo de Cassie •• mediante la 
aplicación del m~todo de Bhattachar ya s e establ e cieron V clase s 
de edad pa.t-a el invi ,=t-no y el vet-a.n,:¡ il1ientt",3.s qu e pa.t- a. la. 
primavera se es tablecieron VII clases de edad .• mediante la 
,~bser va,:i,~n d~ los IJt,~litIJS se t"econo,:ier6n 111 clases d~ ~dad 
para toda. s las e st acione s del aRo. mientras que atraves de la 
lectura. de escama.s se reconc~ierdn IV clases de edad unicamente 
p at- a e 1 i n v i e t- TI 0:' • 

Los va lores rn4 s alto s de Lma x se obti ene n en 
( Ca.ssie 58 .6732. Bha.ttacharya. 55.4449. Otolitos 62 .4990 
y e l vera.no (Cassie 57.6940. Bha.ttacharya 58.2646. 
70. 2 460 cm. L.r.). 

pr- imaver-a 
':10. L. P.) 
Otolitos 

RESUMEN.

Se realieo un estudio sobre el crecimiento y aspectos
poblacionales sobre la trucha pinta úynoscion nebulosus para los
años 1935 v 198o en la Lasuna de Tamiahua, veracruz, realieandose
muestreos cada 4o dias. Se determinaron los habitos
alimenticios estacionales de acuerdo al motodo númerico
porcentual twindell r Eowen, lvïål encontrandose para los dos
años que esta especie sustenta su dieta alimenticia sobre Penaeus
sp., Anfípodos r Peces, mostrando a su vez diferencias
ontogenoticas en su alimentacion, incidiendo sobre Anffpodos,
Penaeus sp. e Higpolgte californiensis en talla chicas,
equilibrando despues su dieta con peces r Penaeus sp., en tallas
srandes tanto para 1?E5 como para 193o-

En base a la ecuacion descrita por Le Cree t195lJ en
Eaeenal tlãïål, se determino la relacion peso-longitud patron
estacional encrontrandose que el crecimiento de esta especie es
Isomotrico, por otro lado la condicion más favorable para L.
nebulosus la tenemos en el verano con un valor de ü.0Eo9 para
1985 Y Ú.üÚü5 para 198o, este valor de factor de condicion se
determtno de acuerdo a lo propuesto por Fulton's en Eagenal y
Tesch ti??E).

Se establecieron V1 clases de edad para el invierno, V
para la primavera r verano por el método de Eassie., mediante la
aplicacion del método de Bhattacharya se establecieron U clases
de edad para el invierno 7 el verano mientras que para la
primavera se establecieron VII clases de edad., mediante la
observacion de los ütolitos se reconocieron III clases de edad
para todas las estaciones del año, mientras que atraves de la
lectura de escamas se reconocieron IV clases de edad unicamente
para el invierno,

Los valores mos altos de Lmam se obtienen en Primavera
tüassie 5S,o?32, Bhattacharva 55.444?, ütolitos o2.49?0 cm. L.P.i
r el verano tüassie 5?.o940, Hhattacharra 5B.2o4o, ütülitos
7ü.24oÚ cm, L,P,J.
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INTHODUCCI ON 

La s laguna s co s tera s , por con s tituir una tran s i c i6n entre 
@l ambiente marino y el contin@ntal, c o nstitu yen habitat mu y 
peculiar es afectad os por numer osos f a ctor e s y alguno s influyen 
notabl e me nte en la produc ti v idad bioldglCa, tales como 
c onfot"mal: i¿n y ba timett-!a, t-4girnen d€! ma t-eas, COt"t-ient e s,descat-ga 
de los ríos que apor tan nutrientes ( fosfat o s, nitratos y materia 
ot-g4nic a en su s pensi 6 tll, tempet-atura, salinidad, vegetaci¿n 
circundante ( en e special manglares ) y sumergida. El conjunto 
d e estos factores determinan las condiciones propicia s para el 
desarrollo armÓnico de formas vivient e s y la abundancia de las 
esp e cie s d e int e rés ec o nómico ( Da y y YeHez-Arancibia , 1981). 

"d e Pt"e s i ó n 
las m.'3,t".: a s 

de la zona 
m4s a l t a s , 

pennanente o ei {met"a". 

define a una laguna costera como una 
c ostera por debajo del promedio ma yo r de 

teniendo una comunicación con el mar 

La utilid a d de la s lagunas costeras para benefici o de las 
sociedades humanas es dive r sa, importantes pesquerías de ostras, 
c amarone s y p ec es aseo s e x isten en las l a guna s c o s t e ras y en la 
pl a taforma adyacente. 

Este ambiente es importante corno ~rea de cri a nza de un a 
gran v ariedad de peces marinos costeros y camar o nes, much a s 
laguna s s .:>n impc.t"tantes p ue t"t.:> s , se utilizan pat"a la navegaci ó'n 
industrial y turística, sus costas son favorables para localiza r 
c o n s tn.J c .:' iones de desatToll.::> l.Jt"ba n o y tut"ístico, en ciet"tas at"eaS 
los recursos h(dricos de estos sistemas se utilizan para enfriar 
los gen e radore s de plantas el~ctrica s , las cuales regresan a 
estos afluentes a una temperatura distinta a la natural. 

La utilizaci6n del ambiente lagunar por las sociedades 
modernas. manipulando tecnol6gicamente el sistema . ha estado 
a c ampa Hado por efectos indes e ables como la contaminaci6n por 
p esticidas. desechos dom~sticos y variados contaminantes 
industriales como metale s pesados. hidrocarburos. u otros. 

El inten s o uso del medio lagunar costero junto con lo s 
efect os negati vos. fundamentan la necesidad de maneJar 
a decuadamente estos ecosistemas para su ulilizac ion dptima en el 
iutut"o. 

Entre l o s grupos faunísticos c o n mayor ~xit o bioldgico 
d ~ ntro de e stos ambi e ntes se encuentran los peces. sus 
a dapt ac iones y e strategia s reproducti vas. alimentaria s y patrones 
de migración altamen t e integrados a los proc@sos fis(cos y 
het e rogenidad de la laguna costera. 

Los pe c es tienen buena s adaptaciones para contrareslar 
lo s rigor es d e l ambiente. por ejemplo. su piel. escama s y la capa 
d ~ ml.J ':~J S minimizan los I:ambios osm6ticos as oc i ad ,~s 1: I~n los 

INTHÚDUEEIÚH

Las lagunas costeras, por constituir una transicion entre
el ambiente marino y el continental, constituyen habitat muy
peculiares afectados por numerosos factores Y algunos influyen
notablemente en la productividad biologica, tales como
conformacion r batimetría, regimen de mareas, corrientes,descarga
de los ríos gue aportan nutrientes (fosfatos, nitratos Y materia
orgánica en suspension), temperatura, salinidad, vegetacion
circundante ten especial manglares) r sumergida, El conjunto
de estos factores determinan las condiciones propicias para el
desarrollo armonico de formas vivientes y la abundancia de las
especies de interés económico tüav v ïeñezearancibia, 1981).

Lankford tl9?7J, define a una laguna costera como una
"depresion de la zona costera por debaJo del promedio mavor de
las mareas mas altas, teniendo una comunicacion con el mar
permanente o efímera",

La utilidad de las lagunas costeras para beneficio de las
sociedades humanas es diversa, importantes pesguerías de ostras,
camarones Y peces oseos existen en las lagunas costeras r en la
plataforma adyacente.

Este ambiente es importante como área de crianza de una
gran variedad de peces marinos costeros y camarones, muchas
lagunas son importantes puertos, se utilizan para la navegacion
industrial Y turística, sus costas son favorables para localizar
construcciones de desarrollo urbano v turístico, en ciertas áreas
los recursos hídricos de estos sistemas se utilizan para enfriar
los generadores de plantas eléctricas, las cuales resresan a
estos afluentes a una temperatura distinta a la natural,

La utilizacion del ambiente lagunar por las sociedades
modernas, manipulando tecnologicamente el sistema, ha estado
acompañado por efectos indeseables como la contaminacion por
pesticidas, desechos domésticos y variados contaminantes
industriales como metales pesados, hidrocarburos, u otros,

El intenso uso del medio lagunar costero Junto con los
efectos negativos, fundamentan la necesidad de manesar
adecuadamente estos ecosistemas para su utilizacion optima en el
futuro.

Entre los grupos faunísticos con mayor éxito biolosico
dentro de estos ambientes se encuentran los peces, sus
adaptaciones r estrategias reproductivas, alimentarias y patrones
de migracion altamente integrados a los procesos fisicos r
heterogenidad de la laguna costera.

Los peces tienen buenas adaptaciones para contrarestar
los rigores del ambiente, por eJemplo,fsu piel, escamas r la capa
de mucus minimizan los cambios osmoticos asociados con los
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cambios de sal i nidad, t e mpera tura y turbide z, su cap a c idad de 
movimiento activo les per mit en ev it ar circunstanc ialmnete, los 
efecto s de las variacione s en salinidad, temperatura, oXlg e no 
dis l.lelt ,:" limos en susp e ns ion, u olt-a vat-isble ambient ·;!!. (Yañez
At-ancibia, 1 ';/:::6 . ) 

El papel ecológico de lo s peces e n la s zonas co::.ste t-as, en 
t~rminos energ~ticos, es particularmente significati vo::., y s u 
capacidad de de s p l azamiento intra e interec o s istema les perm it e 
actuar como regu ladores energ'ticos (Yañe z-Aran c ibia y Nug e nt , 
1 ';/77 . ) . 

Se obs e rva en la s laguna s costeras que de bi d o a l as 
,: at-a,:let- ísti,:a s mot-f,:'I,:5gi,:as, fisiológi c as y funcionales de los 
p eces, d esarroll an el siguiente pap e l eco l6gi c o: 

1. - Transforman energía de s de fuentes primarias . 
2 .- Conducen e nergía de s de fuentes primarias. 
3.- Intercambian energía con ecosistemas veci nos atrav~s 

de importaci6n y e xportac i6n. 
4.- Contituyen una forma de almacenamiento de energía 

dentro del ecosistema. 
5.- Funcionan como agentes de regulación energ~tica. 

El medio lagunar costero provee a l os pe c es al imento, 
~t-e a de repr-oduccidn, ct-ianza y pr-otre cc i 6 rl, y s iyve como ~t- ea de 
ciertos patrl)n@s de migr-aci6n. 

M~x ico es u n país donde e x i s ten numerosa s laguna s 
costeras, variad a s en or igen ,car act e rCsticas y productiv i d ad, 
muchas e s tán siend,:. afect a da s p':'t- fenómenos de contaminacio:'ín, l,:,s 
cuales abarcan grandes extensiones que aumentan correlativamente 
c o n el Pt-ogt-eso industt-ial del país . Se han calculado 
a Pt-o >: imadamente 12555 I< m~ 1.'30 supet-fi,: ie total de 1-3.s lagu nas 
cos t e t-a s me :·: icanas (Cat-denas, 1969 .). 

E l estudio de las lagu na s costet-as de la t-ep',lbl i,: a 
Mexicana, reviste en la a ct ualidad un a considerab le import ancia 
debido a que un a gran parte de la producci ¿ n pe sq uera nac ional se 
e x trae d e e st os ambi e nt es, que por ot ra parte resultan m~s 
d·:c@sibles y~ qlj~ no es nece s ar- io contar con eqljipo costl~SI~ par-a 
la extt-ac c ión d.? l t-ecur-so. (Y a ñes -At-al1Cib ia, ,:,p . ci t. ) 

Dentro de estos a mbiente s costeros, la Laguna d e Tamiahua 
en el es tado de Veracruz presenta un particular int er¡s debido a 
que e s una de las tres Lagunas Costeras más extensas del litora l 
del Golfo de M' x ico. 

EJ. escaso ap~'ove c haroiento de 105 t-ecut"SOS co s teros, hacerl 
necesario el conoc imiento integral del ecosistema con el fin de 
efectuar una evaluaci6n real y concreta del pot encia l pe squero 
del sistema, tanto para espec ies de peces que ac tualmente so n 
explotadas corno aquella s que a6n no sufren pre si6n de pesca 
alglJna y que repr-esentan un r- eC IJt- SO e¡: onl~micl) pl) tenl: i~ l. 
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cambios de salinidad, temperatura r turbidez, su capacidad de
movimiento activo les permiten evitar circunstancialmnete, los
efectos de las variaciones en salinidad, temperatura, oxigeno
disuelto, limos en suspension, u otra varisble ambiental. tYañez~
Arancibia, 193o.)

El papel ecologico de los peces en las zonas costeras, en
torminos energoticos, es particularmente significativo, r su
capacidad de desplazamiento intra e interecosistema les permite
actuar como reguladores energéticos (Yañez-Arancibia y Nugent,
1977.),

Se observa en las lagunas costeras gue debido alas
características morfologicas, fisiologicas r funcionales de los
peces, desarrollan el siguiente papel ecologico:

1.- Transforman energía desde fuentes primarias.
2.* Eonducen energía desde fuentes primarias.
3,- intercambian energía con ecosistemas vecinos atravos

de importacion r exportacion.
4.» Eontituven una forma de almacenamiento de energía

dentro del ecosistema.
5.- Funcionan como agentes de regulacion energética.

El medio lagunar costero provee a los peces alimento,
área de reproduccion, crianza v protreccion, v sirve como årea de
ciertos patrones de migracion.

México es un país donde existen numerosas lagunas
costeras, variadas en origen , características r productividad,
muchas eston siendo afectadas por fenomenos de contaminacion, los
cuales abarcan grandes extensiones que aumentan correlativamente
con el progreso industrial del pais. Se han calculado
aproximadamente 12555 Km* la superficie total de las lagunas
costeras mexicanas (Cardenas, 1969,),

El estudio de las lagunas costeras de la república
Mexicana, reviste en la actualidad una considerable importancia
debido a gue una gran parte de la produccion pesguera nacional se
extrae de estos ambientes, que por otra parte resultan más
accesibles ya que no es necesario contar con eguipo costoso para
Ia extraccion del recurso.tfañes~firancibia, op, cit,J

Dentro de estos ambientes costeros, la Laguna de Tamiahua
en el estado de veracruz presenta un particular interés debido a
gue es una de las tres Lagunas Eosteras mos extensas del litoral
del Golfo de Mexico.

El escaso aprovechamiento de los recursos costeros, hacen
necesario el conocimiento integral del ecosistema con el fin de
efectuar una evaluacion real y concreta del potencial pesquero
del sistema, tanto para especies de peces que actualmente son
explotadas como aquellas que aún no sufren presion de pesca
alguna y gue representan un recurso economico potencial.
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Ta l es el caso de Cynoscion nebu l o su s que es u na especie 
de impot-t¿¡n': ia 0: 0: 0 1 o:5g i.ca y econ'::mic .3. dentt-o de es te ¿¡mb lente 
lag unar, ya que eco16gi c amente nos i ndic¿¡ rel¿¡clon e s tr¿fi c as de 
l as d i ferent es e s pec ies e i nd irec t¿¡me nte un ¿¡ specto del flujo de 
energ{¿¡ en l¿¡ comun idad l¿¡gunar., mient ras que econ6m i c ¿¡m e nte es 
un¿¡ e s pecie de importanci¿¡ comercial par ¿¡ este ¿¡mbient e l¿¡gunar, 
asi corno para lo s es t a dos Costeros de Mixico , esto se debe en 
gran p ¿¡rt e ¿¡ s u aceptable talla y su ¿¡bundancia dur¿¡nle lodo el 
año . 

En el afio d e 1966 los volómenes d e captura de esta 
espe,:ie f l.le n:,n de 3::::,lt;;:3.5 Kg. en las c,:o':'pet-at ivas de l as 
poblaciones d e Tamiahua y Saladero (Rese ndez , 19 70 ), mientras que 
par¿¡ par¿¡ el ¿¡Ro de 1971 los vo 16me nes de c¿¡ptura fuer6 n de 
36, 482 Kg. para la L¿¡ja y 10 4, 009 Kg. par¿¡ Tamiahua [Loya, 
1973), estas cifras muestr an que l os vo l ~me ne s de c¿¡ptura se v¿¡ n 
increment a ndo y que por l o tant o se hace ne cesario realizar 
est udio s b io16g i co s y pesqueros p¿¡r¿¡ el mej or ¿¡p rovech¿¡m iento de 
dich a especie. 

De bido a la impeor-tan,: ia que jue ga la tt-ucha pinta [e. 
n~bulnsus ) dent ro de est e ¿¡mbiente, el presente trab¿¡jo pretende 
con tr ibuir al conoci mi ento de algunos a s pe ctos poblacionales y 
t-it mo de ct-e,:imient o de est¿¡ e s pe,:ie e n l¿¡ Lagun¿¡ d e Tami¿¡hu¿¡ , 
Veracruz, pa r a lo cual se plantean l os s iguiente s objetivos 
pat-t iculat-es: 

1) Det e r minat-
or ga ni s mos c¿¡pturados en 

la relaci6n Pes o-Longitud 
las tempor¿¡das de 1985 y 1986 . 

pat-a los 

2) Determinar el Fact or de Condici6n de esta e specie de 
forma estacional. 

3) Determinar los H4bitos Alimenti c ios d e la especie C. 
nebulosus e n esta lagun¿¡ [estacion¿¡l y por t¿¡ll ¿¡). 

4) Determinar las Clases d e Edad de esta especie en la 
L¿¡gun¿¡ por Mi tod os Est¿¡d{sticos y Di rectos. 

5) Determinar el Ritmo de Crecimiento de C. nebulosus el 
la Laguna de Tamiahua . 
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Tal es el caso de Cynoscion nebulosus gue es una especie
de importancia ecologica y economica dentro de este ambiente
lagunar, ra que ecologicamente nos indica relaciones troficas de
las diferentes especies e indirectamente un aspecto del flujo de
energia en la comunidad lagunar., mientras que economicamente es
una especie de importancia comercial para este ambiente lagunar,
asi como para los estados Costeros de Moxico, esto se debe en
gran parte a su aceptable talla V su abundancia durante todo el
ano.

En el año de läoo los volúmenes de captura de esta
especie fueron de 33,lo3,5 Hg. en las cooperativas de las
poblaciones de Tamiahua v Saladero tñesendez, 1??0J, mientras que
para para el año de l??l los volúmenes de captura fueron de
3o,4E2 Hg. para la Laja v 104,009 Hg. para Tamiahua (Lora,
19731, estas cifras muestran que los volúmenes de captura se van
incrementando v que por lo tanto se hace necesario realisar
estudios biologicos v pesqueros para el mejor aprovechamiento de
dicha especie.

Debido a la importancia que juega la trucha pinta tú,
nebulosusi dentro de este ambiente, el presente trabajo pretende
contribuir al conocimiento de algunos aspectos poblacionales Y
ritmo de crecimiento de esta especie en la Laguna de Tamiahua,
Veracruz, para lo cual se plantean los siguientes objetivos
particulares:

ll Determinar la relacion Peso"Longitud para los
prsanismos capturados en las temporadas de 1935 r isos,

2) Determinar el Factor de Condicion de esta especie de
forma estacional.

3) Determinar los Hábitos Alimenticios de la especie E.
nebulosus en esta Laguna (estacional v por tallal.

al Determinar las Clases de Edad de esta especie en la
Laguna por Metodos Estadísticos y Directos.

53 Determinar el Ritmo de Crecimiento de D. nebulosus el
la Laguna de Tamiahua,

3



ANTECEDENTE:::; 

En a~os anteriores y a~n en la actualidad los trabajos 
realizad o s para esta especie y muchas otras que se encuentran y 
se explotan dentro de la Laguna de Ta miahua son muy escasos, 
sobresaliendo para la especie en estudio los realizados por: 

Resendez (1970), en su trabajo Estudio de lo s peces de la 
Laguna de Tamiahua, menciona los vol~men e s de captura para el aRo 
de 1966 y dice que seglJn Guest et. al. (1 95e ) se tt-ata de una 
especie de importancia comercial. 

Por otro lado Loya (1973), d~ los vol~menes de captura 
para el ano de 1971 y menciona tambi~n que se trata de una 
especie de importancia comercial en su trabajo Las Lagunas 
Litorales como Factor de Desarrollo en Mex. El Caso de la Laguna 
de Tamiahua. 

Salda~a (1987), en su trabajo Algunas Consideracione s 
sobre la Ictiofauna de la Laguna de Tamiahua, Veracruz., menciona 
las variaciones ontogen~ti~as en su alimentaci6n. 

Oh-os estIJdi,)s de esta espE',: ie, aunque no 
realizados en el ~rea de estudio son los sigui e ntes: 

Klima y Tabb (958), en su tt-abajo:' C'='ntt-ibu,:i,5n a 1·;1 
Biolog(a del Pez Americano Moteado (C. nebulosus l , del noreste 
de Florida, reporta que se trata de una E'specie de importa ncia 
comercial y deportiva; da los volómenes de captura para el 
periodo de Julio de 1957 a Junio de 1958; da la talla mínima de 
captlJl-a pat-a la s pesquet-[as del ¿{t- e a de Flot-ida; efectua 
evaluac iones de crecimiento mediante la lectura de escamas y 
realiza los retroc41culos en base al M~todo de Lea,s (1910); 
realiza estudios de madurez se xual; da los h~bitos alimenticios 
para esta especie, considera que e s ta esp e cie e s Eurihalina y 
que es de gran abundancia en Bahías y Lagunas Salobres, lo cual 
concuerda con lo reportado por Cable (1934); Person (1 9 24); Mood y 
(1 950) y Tabb (1 958) citados por Klima y Tabb op. cit .. 

Tabb (1966), reporta en su trabajo realizado en la parte 
este del centro de Florida la Lmax obtenida para esta especie y 
las compara con las reportadas por Pearson ( 1929 ) y Welsh et. al. 
(1924); rE'Porta para el periodo de octubre de 1955 a junio de 
1957 como varian sus h~bitos alimenticios las diferentes talla s ; 
y por óltimo seRala que se trata de una especie qUE' ti e ne gran 
importancia comercial para los E. U. 

W,)hls,:hlag y Wakeman (1978), t-epot-ta pat-a 1-3.s agu-3.S de 
las co s tas de Texas, la salinidad 6ptima para el desa r rollo de 
esta espe~ie y seRala qUE' s e trata de una e SP E' cie de importan c ia 
comercial y deportiva. 

YaRez-Arancibia y Lara (1983), en s u trahaJ o Din~mica 
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ÉHTEEEDENTES

En años anteriores v aún en la actualidad los trabajos
realizados para esta especie y muchas otras que se encuentran r
se explotan dentro de la Lasuna de Tamiahua son mui escasos.
sobresaliendo para la especie en estudio los realizados por:

Resendez tl??uJ, en su trabajo Estudio de los peces de la
Laguna de Tamiahua, menciona los voldmenes de captura para el año
de 196o r dice que según Guest et. al. (1958) se trata de una
especie de importancia comercial.

Por otro lado Lora (1973), da los volúmenes de captura
para el año de 1971 V menciona también que se trata de una
especie de importancia comercial en su trabajo Las Lagunas
Litorales como Factor de Desarrollo en Mea. El Caso de la Laguna
de Tamiahua.

Saldaña tl987J, en su trabajo Algunas Consideraciones
sobre la Ictiofauna de la Laguna de Tamiahua, veracruz., menciona
las variaciones ontoaenétiuas en su alimentacion.

Útros estudios de esta especie. aunque no fueron
realizados en el área de estudio son los siguientes:

Hlima y Tabb tl?5BJ, en su trabajo Uontribucion a la
Biologia del Pe: americano Hoteado tú. nebulosusi, del noreste
de Florida, reporta que se trata de una especie de importancia
flümërfliaì r deportiva: da los volúmenes de captura Para el
periodo de Julio de 195? a Junio de 1953: da la talla mínima de
captura para las pesauerías del ¿rea de Florida: efectua
evaluaciones de crecimiento mediante la lectura de escamas r
realiza los retrocalculos en base al Hetodoƒde Lea,s tlelüi:
realiza estudios de madurez sexual: da los habitos alimenticios
para esta especie , considera que esta especie es Eurihalina r
que es de gran abundancia en Bahías Y Lagunas äalobres, lo cual
concuerda con lo reportado por Cable ti934); Person t1924J; Hoodv
(1950) v Tabb LIFSB) citados por Klima v Tabb op. cit..

Tabb t19doJ, reporta en su trabajo realiaado en la parte
este del centro de Florida la Lmax obtenida para esta especie Y
las compara con las reportadas por Pearson (1929) Y Helsh et. al.
t1?E4J¦ reporta para el periodo de octubre de 1955 a junio de
195? como varian sus habitos alimenticios las diferentes tallas:
v por último señala que se trata de una especie que tiene eran
importancia comercial para los E. U.

Hohlschlag y Hakeman (1978), reporta para las aguas de
las costas de Texas, la salinidad dptima para el desarrollo de
esta especie y señala que se trata de una especie de importancia
comercial Y deportiva.

Yañez-Arancibia V Lara tl?$3), en su trabaJo üinåmiaa
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Ambiental de la Boca del Estero Pargo, clasifica a e s ta especie 
como un visitarltE! cíclico. 

Vát-gas et. al. (1 9::: 1>, tt-a bajando e n 
T~rminos al sur del Golfo de M~ x ico, clasifica 
dentro de la s categorías Ictiotr6ficas como un 
tet-cet- ot-den. 

la Laguna de 
.¿¡ C. nebulosus 
consumidcw de 

Alvat-es et. al.. 
Lagunar Teacapan Agua 
visitante ciclico. 

(19:::6), t-ealizó estudios en el Sistema 
Brava. Nayarit y la clasifica co~~ un 

Por otro lado no s e cuenta con trabajos para la 
determinaci6n de edades en otolitos para este especie en 
particul ar . y unicamente se hace referencia a lo s realizados por 
Chavan c e et. al. <.19:::4), en l3ait-diella ,:ht-ysl~ut-a y el de Oo::>nz.3:1ez 
(1977). en el que da alguno s a s pect os sobre la estracci6n y 
prepara ci6n de los otolitos para el estudio de edades en algunas 
especies del g~nero Cynoscion. 
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Ambiental de la Boca del Estero Fargo, clasifica a esta especie
como un visitante cíclico.

Vargas et. al. (1931). trabajando en la Laguna de
Terminos al sur del Golfo de Mexico. clasifica a U. nebulosus
dentro de las categorías Ictiotrdficas como un consumidor de
tercer orden.

Alvares et. al. (1986), realizd estudios en el Sistema
Lagunar Teacapan agua Brava, Nayarit Y la clasifica como un
visitante ciclico.

Por otro lado nose cuenta con trabaios para la
determinación de edades en otolitos para este especie en
particular, y unicamente se hace referencia a los realizados por
Chavance et. al. tl9B4J. en Bairdiella chrvsoura r el de González
(1977), en el que da algunos- aspectos msobre la estraccidn y
preparacidn de los otolitos para el estudio de edades en algunas
especies del género Cvnoscion.

5



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO ' 

Tamiahua es una típica laguna costera q ue se ubica en el 
Golfo de M4xico en la porci6n Norte del estado d@ Veracruz, al 
Norte limita con el río P~nuco, al Sur el río Tu xpan y la Laguna 
de Tampamachoco, al Este con la Barra de Cabo Rojo y al Oeste con 
una amplia zona de pastizales en la que se localizan la s 
poblaciones de Cucharas y Saladero como las mis importantes. Se 
extiende desde los 21. 06' hasta los 22. 00' de Latitud Norte y 
de los 97" ;2;2' a lo::¡s 97" 46' de l.=.ngitud O,?ste. (Fig. 1) 

La morfología de la Laguna es iregular, alargada en 
sentido Norte-Sur, con una longitud de 85 Km. desde la boca de 
Tampac hiche ha s ta la Boca de Corazones, en su parte mas ancha 
mide 2:3.7 Km. teni,~nd,:. una super'fi,: i ,? t,=, tal de /50 Km1: 
aproximadamente. En el interior de la Laguna existen v arias 
Islas de las cuales sobresalen por su tamaRo::¡ las de Juan A. 
Ramír'ez, la del To:,,-o y la del Id,:¡lo. 

En ,:u,ant,::. a la mete.:.n::>l,:,gía, la lagl,ma se encuentr',a 
dentro de una zona troipical lluviosa con temperaturas superiores 
a lo::¡s 18"C a lo largo::¡ del aRo, en do::¡nde las lluvias se atrasan y 
el invierno es seco::¡, seg6n García (1970), el clima de esta regi6n 
es del tipo A(w'2" ,H' .... ) (i '.I , es de,:ir' ,:-41 ido hl,~lIned,:¡, ':,:'n una é'po:oca 
de secas largas y una ~poca lluviosa bien definida para el 
ver'ano. 

Es una Laguna somera, su profundidad promedio es de 2 
mts. en al cuenca de la misma. El rango::¡ de mareas es pequeRo:o, 
en su mayoria diurno. La salinidad es típicamente salobre, 
co:ontrolada po:or las lluvias y descargas de lo:os río:os que fluyen, en 
especial en verano; apesar de esas descargas estacionales, la 
salinidad se mantiene salobre ya que la circulaci6n es 
restringida, debido a lo angosto, de la boca y poco rango de 
mareas. La circulaci6n del agua es af@ctada po:or las mareas. el 
viento y escurrimiento de los ríos. 

Lo:os sedimentos de la Laguna son, en su mayo:or'ía, lim·:>s y 
arcillas; se encuentran arenas en la porción Norte cerca de la 
b~rt·@ra ~t·enl)Sa, CI~mo conseclJenci~ del tr~nspl~rte e61il:o. 

Con respecto a la vegetaci6n circundante a la Laguna y a 
la establecida en las islas ya sea de pantano:os. marismas o de 
tierra firme, sobresalen la vegetaci6n de manglar ampliamente 
distribuida y representada po:or: Rhizopho:ora mangle. Avicennia 
nitida. Laguncularia racemesa y Conocarpus erectus. 

AdemJs del manglar son significativos. el palmar Schoeleo 
sp. la selva media que tiene como especie camón a Brosinum 
~lli~ªstrum y otra especies como:o Sursea simaruba y Byrsenia 
e t' a" S i f,-, 1 i a. (:;:;ARH, l':;J:~: 1 ,) 
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ÚEÉBRIPÚIÚN DEL AREÉ UE EETUDIÚ

Tamiahua es una típica laguna costera que se ubica en el
Golfo de México en la porción Norte del estado de Veracruz, al
Norte limita con el rio Fånuco, al Eur el rio Tuxpan y la Laguna
de Tampamachoco, al Este con la Barra de Cabo Roio r al oeste con
una amplia zona de pastizales en la que' se localiaan las
poblaciones de Cucharas v åaladero como las mas importantes. Se
extiende desde los 21” Úo' hasta los EE* O0* de Latitud Norte Y
de los 9?' 22' a los 9?' 46' de longitud oeste. iFie, 1)

La morfología de la Laguna es iregular, alargada en
sentido Norte-Sur, con una longitud de B5 Km. desde la boca de
Tampacniche hasta la Boca de Corasones, en su parte mas ancha
mide 23.7 Km. teniendo una superficie total de ¡So Hmt
aproximadamente. En el interior de la Laguna existen varias
Islas de las cuales sobresalen por su tamaño las de duan ñ-
Ramirez, la del Toro r la del Idolo,

En cuanto a la meteorología, la laguna se encuentra
dentro de una zona troipical lluviosa con temperaturas superiores
a los 1S'C a lo largo del año, en donde las lluvias se atrasan Y
el invierno es seco, según Garcia t1??ÚJ, el clima de esta región
es del tipo Atw2"JtwJti'}, es decir cálido húmedo, con una EPUCH
de secas largas v una epoca lluviosa bien definida para el
verano.

Es una Laguna somera, su profundidad promedio es de 2
mts. en al cuenca de la misma. El rango de mareas es pequeño,
en su mayoria diurno. La salinidad es típicamente salobre,
controlada por las lluvias v descargas de los ríos gue fluyen, en
especial en verano; apesar de esas descargas estacionales, la
salinidad se mantiene salobre ya gue la circulacion es
restringida, debido a lo angosto, de la boca r poco rango de
mareas. La circulacidn del agua es afectada por las mareas, el
viento r escurrimiento de los rios.

Los sedimentos de la Laguna son, en su maroria, limos r
arcillas; se encuentran arenas en la porcion Norte cerca de la

, J _barrera arenosa, como consecuencia del transporte eolico.

Con respecto a la vegetacidn circundante a la Laguna r a
la establecida en las islas ra sea de pantanos, marismas o de
tierra firme, sobresalen la vegetacidn de manglar ampliamente
distribuida Y representada por: Rhiaophora mangle, Avicennia
nitida- Lasgncularia rassmpsa r Éeflesacevs éfieeipfi!" il

Ademas del manglar son significativos, el palmar Echoeleo
sp, ; la selva media gue tiene como especie comun a Brosinum
allicastrum r otra especies como Bursea _simaruba v Egrsenia
crassiíolia. ÉÉARH, 19813

5



.....
 

--
, " 

••
 

-. 
!...

'"'
!/ •

• -
!..

 

S
O

· ----
-

, .. 

a
S

T
A

D
O

S
 

U
N

'D
O

S
 

......
......

 _
-

__
 r

-"
 ... '\

. 
--

-..
.. 

, 
I 

, 
" 

, 

,.
,~

 +'
c ~"

'~
 

o
c
· 
•
•
 o

 

11
.· 

fl
O

· 
.... 

\ \ 

1
0

0
· 

e
s·

 
..,.

 

F
ie

. 
l

. 
U

.i
o

&
ci

6
n 

G
eo

gr
a
fi

c
a
 d

e 
l

a 
L

ag
u

n
a 

d
e 

Ta
m

ia
h

u
a 

co
n 

r
p

sp
ec

to
 

a
l 

E
s
ta

do
 

d
e 

V
er

ac
ru

z
 y

 
a 

la
 

R
ep

u
b

li
c
a
 M

ex
ic

an
a.

 _¿:üHflHLEmnmflngnwm

ENM__HN¬__HU_m_HE_w_ëGfldpmmÉ___J_Un_&r___Hcgmflfigdqãämá¿ggEn¿__mU:d_Hm0_M_n_nfiuiüïb_H_äm_m

*

_ '___'|I|¬I|_|r_I___'

|_fi:___-_`†_'____|_|__-.___Í!I_fl_-_.Hmlmf

'JI-_

-u_.___”.-_°°_-4.°__.-*___

I-1'I L_' |I|||||r|rJr|'¡_

ll'LJ'n-T

HU1¡_F___!_ |'I¡_

_”D_____ Q._"__'__:_¡__I

CII',_*¡FJI1 ___'___'†J¡II`Jr

_________
¡__.Q

_K.HíI-1¿!:¦_

Htú_____¡_¡|____l._______.

rQff

_0G_'_ ___'._

______|_:FJ

_LPLƒƒf-3__flú__JF_JI_u_u¡__I II*X¡J
_w|_wL__¡¡`1_|_¡|¡0_*-__Iflfl_________fläflfl

PGEGE'

É__K

_



MATERIAL Y METODO 

El material bio16gico para e l desarr o llo del pre se nt e 
tt" Cl.b.·:¡j,:, fue Pt"Of',:-t",:iO:OI ).ado POtO la A'5 ign.atut"a de ¡::':ología y 
E:i,::>logías de Campe, d e la E. N. E. P. "1 ZTACALA" de ~ , u Pt"oyecto el", 
invest iga,:i,:'n ti t'lla,j,:- "Estudi,:, :::i no: ':ol':'g i,:o de la L.agun.a de 
Tamiahu¿¡, Vet".", dur¿¡nte el pel" ie,do comPt"end i.do pe,t" lc, ,; años l. '::):::0:: 
y 1986. 

Los peces fueron colectados durante el d~a con un 
chinchorro playero de las siguientes dimo:nsiones ; 50 mts. do: 
largo, 2.5 mts. de caida, con una luz de m¿¡lla de 3/4 de pulg a d¿¡ 
en los .alat"es y 1 / 2 pulgada en el ,:op,:" se t"eali ::: "H",:5'n dQS lan,:es 
p or estaci.ón. En el manejo d e esta arte de pe sc a particip¿¡r6n 
de 5 a 6 per-sona s . 

La distribuci6n d e las estacion es se observa en la fig. 
2, p.ara el traslado a las estaciones de muestreo se emple':' una 
lancha con mQtor fuera de borda de 40 hp de 2 1 pies de eslora y 7 
pies de manga, los muestreos se realizar6n con una periodicidad 
de 40 dí¿¡s. 

El material colectado fu~ fijado en el lugar de muestreo 
con formol al 10% el cual era inyectadQ e n la cavidad abdominal 
del pez, para evitar la descomposici6n, e n seguida eran co locados 
en bolsas de pl~stico con formol al 40% pr e v iamente etiquetadas 
con el nombre de la estación, n~mero de s aliela, lugar y fe c ha de 
co lecta, para su posterior estudio en el laboratorio de Ecolog[a 
de la E.N.E.P. IlTACALA. 

Para el ¿¡Ro de 1986, espe c [fic amente par¿¡ los meses de 
Enet-o, Mat-zc' , Abt-il y M,;¡y':" Lunb i>€n se tt-'3.b a,ió en las 
cooperativas pesqueras de Saladero y Cucharas, donde eran 
separados e identificados los peces de la especie en estudio, con 
l as claves de identificaci6n de la FAO (1978), al mismo tiempo se 
registrar6n en t.ablas la longitud patr':'n en cm. con la ayuda de 
u n Icti6metro graduado a 0.1 cm. y el pe s o en g r . c on una balanza 
granataria marca Ohaus, 0.1 aproximaci':'n y capac id ad de 2610 gr., 
de la muestra total se tomaba una frac ci6n representativa al a zar 
para la extracci':'n de escamas con la finalidad de de terminar las 
clase s de edad de la muestt-a, las escarna s et-an tomadas 0:,0 

e xtraidas de la zona de la parte inferior o s upe rior de la linea 
l ateral por detr' s de l.a al e ta pectoral, el nómero de escama s 
colectadas eran de entre 20 y 30 por ejemplar . estas era n 
coloc¿¡das en bol s itas d e papel encerado , la s cuales estaban 
previ a mente etiquetadas con la longit ud patr¿n en cm., el peso en 
gt-., n,::>rnbt-e de la especie , lugat" y fecha de col.~ o:~ t¿¡ (Le vaste'J, 
1968) • 

Ya en e l lab o r¿¡torio, tod os los ejemplares fuerón 
identificados con l a s c laves de la FAO <' 1978 ), posteriormente se 
regestrat-on en tabla s la lon g itud patr-¿l" ~ 1 ' 1 en\. con un i c: ti¿metro 
graduado a 0 .1 c~ y e l pes o e n gr. con una bala n za 9ranataria 
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HåTERIAL Y HETÚÚÚ

El material biológico para el desarrollo del presente
trabajo fue proporcionado por la asignatura de Ecología Y
Eiologias de Campo de la E.N,E.P. "IZTaCaLa“ de su proyecto de
investigación titulado "Estudio Sinecológico de la Laguna de
Tamiahua, Ver,", durante el periodo comprendido por los años 1935
Y 1986.

Los peces fueron colectados durante el dia con un
chinchorro plarero de las siguientes dimensiones: 50 mts, de
largo, 2.5 mts. de caida, con una luz de malla de 314 de pulgada
en los alares y 1f2 pulgada en el copo, se realizarón dos lances
por estacion. En el manejo de esta arte de pesca participaron
de S a e personas,

La distribución de las estaciones se observa en la fig,
2, para el traslado a las estaciones de muestreo se empleó una
lancha con motor fuera de borda de 40 hp de 21 pies de eslora v 7
pies de manga, los muestreos se realizaron con una periodicidad
de 4o días.

El material colectado fue fijado en el lugar de muestreo
con formol al luï el cual era inyectado en la cavidad abdominal
del pez, para evitar la descomposición, cn seguida eran colocados
en bolsas de plåstico con formol al 402 previamente etiquetadas
con el nombre de la estación, número de salida, lugar Y fecha de
colecta, para su posterior estudio en el laboratorio de Ecologia
de la E.N.E,P. IETaCaLa.

Para el año de 1936, especificamente para los meses de
Enero, Marzo, abril y Mayo, también se trabajó en las
cooperativas pesqueras de Saladero r Cucharas, donde eran
separados e identificados los peces de la especie en estudio, con
las claves de identificación de la FAC t197$), al mismo tiempo se
registrarón en tablas la longitud patrón en cm. con la ayuda de
un lctiómetro graduado a 0.1 cm. v el peso en gr. con una balanza
granataria marca Uhaus, o.1 aproximación v capacidad de Eolo gr.,
de la muestra total se tomaba una fracción representativa al azar
para la extracción de escamas con la finalidad de determinar las
clases de edad de la muestra, las escamas eran tomadas o
extraídas de la zona de la parte inferior o superior de la linea
lateral por detras de la aleta pectoral, el número de escamas
colectadas eran de entre Eu Y Ho por ejemplar. 'estas eran
colocadas en bolsitas de papel encerado, las cuales estaban
previamente etiquetadas con la longitud patrón en cm., el peso en
gr., nombre de la especie, lugar v fecha de colecta tLevasteu,
19m8).

Ya en el laboratorio, todos los ejemplares fueron
identificados con las claves de la Fmü (1973), posteriormente se
regestraron en tablas la longitud patrón en cm. con un ictiómetro
graduado a Ú.l cm v el peso en gr. con una balanza granataria

8
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marca Ohaus. 0 .1 g r. d e aproximaci6n y 2610 gr. de capacidad. 

La r@ lac ión Peso -Longitud, s e cal c ul6 d@ manera 
es tacional (I n vi erno, Primave ra, Ve r a no y OtoRo ) tanto p ara el 
¿¡ Ro de 19:::5 com.:. pat-a @l .a Ro de 1"J:36 . En b·'1se 'l lo;¡ @C'lO;¡'_' lQn 
desct-ita pm- Le Cl"E~en (1951>, citad.::> pm- E:agenal 1.197:::) y Ciulland 
(1974), expresada m¿¡lem4tica m@nte c omo una 'unc idn pot@ncial del 
F'e ;¡o (gt- . ) c.ontt-a l ,:~ L.ongitud (c m. ) se gün la ecuacio:~,,: 

b 
W .'1 L 

Donde las constantes a y b se detennina t- ':'n con la 
regresión de l tipo; 

In W In a + b In L. 

El factor de condici6n 
Fulton ' s en Bage na l y Tesch 
Cond ición de Fulton ' s (KI y 
siguient~~ ; 

100 W 
K .- ---- -.. -

b 
L 

que se emple¿ es e l propuesto por 
(1978), conocido como Factor de 

cuya expresi6n matem~ti ca @s la 

Lo s h~bitos alimenticios 
realizando an~lisis estomacales 
-C.Windell y B.::¡wen, 1978.1. 

d e la especie se deterrninar6n 
de tipo Num~ricQ Porcent ua l 

En el an4lisis num~rico de elementos de un tipo de 
alimento particular en todos los est6magos en que se encontr6, es 
e xpre s ado como un porcentaje de la suma de todos los grupos 
tt· 6fi':I~ s en l~ alim€nt~l:i6n, esto e s I:onocidl~ I:omo la .:ompQsici6n 
POt- námet-o pcn-cent'Jal e:<Pt-esad .::> en la f.fnnula: 

N (100) donde: 

N = % num~rico de un grupo tr6fico dado. 

nee suma de los elementos de este grupo en 
t odos los est6magos. 

Nee Suma de los elemtos de los gru po s 
tt-óficos en todos l.:) s es t c.~rna<Jo s . 
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marca ühaus. 0.1 gr. de aproximación r Éolu gr. de capacidad.

La relación Peso-Longitud, se calculó de manera
estacional (Invierno, Primavera, Verano v Utoñol tanto para el
año de leeã como para el año de 193o. En base a la ecuación
descrita por Le Creen t1?51), citado por Bagenal (1973) v Culland
t1??4J, expresada matemáticamente como una función potencial del
Peso tgr,) contra la Longitud tem.) según la ecuación:

b
N = a L

Donde las constantes a Y b se determinarón con la
regresión del tipo:

ln H 2 ln a + b ln L.

El factor de condición que se empleó es el propuesto Por
Fulton's en Eagenal v Tesch tlfïdl, conocido como Factor de
Condición de Fulton s (H) y cuya expresión matematica es la
siguiente;

:eo u
x = «-«~---

u
L

Los hábitos alimenticios de la especie se determinarón
realizando análisis estomacales de tipo Numérico Porcentual
twindell v Bowen, 1978.).

En el análisis numérico de elementos de un tipo de
alimento particular en todos los estómagos en gue se encontró, es
expresado como un porcentaje de la suma de todos los grupos
tróficos en la alimentación, esto es conocido como la composición
por número porcentual expresado en la formula:

nee
N = ----r (IDO) donde:

Nee

N = Z numérico de un grupo trófico dado.

nee = suma de los elementos de este grupo en
todos los estómagos.

Nee = Suma de los elemtos de los grupos
I ,troficos en todos los estómagos.

10



la identificaci6n de los grupos alimentici o s se realizd 
ha s ta e l ni v el ta xon6mico posible, c on la ayuda d e los trabajos 
de Rodt-iguez (1 97::;), Meglits'ch 1.1 97:,)) , Me 1::'='nn .=. '.Jghey (1 9 74) y 
Castn) (1 9:::7 ). El nIoimen) de estom¿l g oS t-evisado s fué de 124 
para 1985 y 159 para 1986 . 

Los resultados anteriores se agn.lpat-on POt- estaci,:>nes del 
intet-valo de ano (inviet-n(), 

talla de 2cm. 
primavera, verano y p,:w 

La determinación de las clases de edad de esta especie 
tanto por m4todos estadístico como directos ~nicamente se 
realizar6n para el aRo de 1986, por s e r el m~s completo. 

El primero de los dos métodos estadísticos para 
establecer las clases de edad para es ta especie, que se 
emplear6n fue el propuesto por Cassie (1954) en Bagenal y Tesch 
(1 9 78), tambi6n conocido corno M~todo de Papel Probabilidad. 

Este método consiste en la determinaci6n de las clases de 
edad atra ves de realizar un gr~fico en papel probabilidad de las 
frecuencias relativas acumuladas (FRA) contra la talla prc~edio 

(long i tud pat t-ón en cm.), este gt-áf ico nos dat-á por t- esul tado una 
curva donde los puntos de inflecci6n nos representan las 
diferentes clases de edad existentes en la muestra. 

Para calcular cada una de las variables se realiz6 de la 
siguiente manera; 

La frecuencia relativa acumulada 
elaboraci6n de la siguiente tabla; 

se obtuvo de la 

Intervalo Frecuencia Frecuencia Relativa Frecuencia Relativa 
A'curnu 1 ada. 

(fi) (ft- ) (FRA) 

Donde: 

Intervalo se estableci6 en base a las talla 
e x istentes en las muestra, el intervalo 
de talla fu~ de 2 cm. 

Frecuencia (fi) = el n6mero de peces que quedar6n 
comprendidos en cada uno de los 
intervalos de talla. 

f i 
X 100 

:E: f i 
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la identificación de los grupos alimenticios se realizó
hasta el nivel taxonómico posible, con la ayuda de los trabajos
de Rodriguez tlrïål, Heglitsch tleïåi, Hc. Connaughey (19743 V
Castro tl?B?J. El número de estomagos revisados fué de 124
para 1935 r 15? para ledó.

Los resultados anteriores se agruparon por estaciones del
año (invierno, primavera, verano r otoñoi r por intervalo de
talla de 2cm.

La determinación de las clases de edad de esta especie
J' .. _ J _tanto por métodos estadistico como directos unicamente se

Fëalízarófl Para el año de 195o, por ser el más completo.

El primero de los dos mótodos estadísticos para
establecer las clases de edad para es ta especie, que se
emplearón fue el propuesto por Cassie (1954) en Bagenal y Tesch
t1979J, también conocido como Metodo de Papel Probabilidad,

Este mótodo consiste en la determinación de las clases de
edad atraves de realizar un grafico en papel probabilidad de las
frecuencias relativas acumuladas (FRA) contra la talla promedio
(longitud patrón en cm.J, este gráfico nos dara por resultado una
curva donde los puntos de inflección nos representan las
diferentes clases de edad existentes en la muestra.

Para calcular cada una de las variables se realizó de la
siguiente manera:

La frecuencia relativa acumulada se obtuvo de la
elaboración de la siguiente tabla:

Intervalo Frecuencia Frecuencia Relativa Frecuencia Relativa
acumulada.

(fi) (fr) ÉFRAJ

Donde:

Intervalo = se estableció en base a las talla
existentes en las muestra, el intervalo
de talla fué de 2 cm.

Frecuencia tfil = el número de peces gue guedarón
comprendidos en cada uno de los
intervalos de talla,

fi
Frecuencia Relativa (fr) = ----- K lüü

ifi

11



R~lativa A.:IJ f¡1 111·:.d.:. 
la fr has ta cada 

(FRA) = a la suma d~ 

inter valo de talla. 

El otro f¡1~todo ~stad{stico que e mpleara e s el de 
Bhatt acharya (1967). este m~todo consiste en graficar el punto 
m~dio d~ los inte r valos de talla contra OV. d~ isto s~ obtuvo una 
serie de rectas. la gr~fica se realiz& en papel milim4trico. 

OV se calcu16 apartir de la siguiente tabla: 

1 n t e~" va l o log de Fracue ncia DV 

<. f i ) C.V) 

Intervalo se establec i ¿ de la misma forma que el 
rno:i'to::odo anb!!~" iot". 

fi a el ndmero de peces que quedan comprendidos 
en cada uno de los intervalo::os de talla. 

DY :: y - y 
+1 

Cada linea que se form6 co::orresponde a una clas e de edad y 
se enumeraron en orden creciente a p~rtir de la m~s cercana a 
cero. La talla promedio que correspo ndi6 a cada clase de e dad 
se ':03.1':1.1105 analíticamente. ist'J fue mediante la ~"ealiza.:ión de 
una regresi6~ lineal de los valo::ores de la re c ta de cada una de 
las c lases de edad; 

y a + b ;.: donde; 

a ordenada al o::origen 

b pen di ente 

El punto::o de la talla pr o medio fue c uan do 

v o POl" lo tanto; 

o a -+- b ;.: de spej an do v que d a ; 
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Frecuencia Relativa Acumulada LFRAJ = a la suma de
la fr hasta cada intervalo de talla.

E1 otro metodo estadístico que empleara es el de
Bhattacharra ilroïl. este metodo consiste en graficar el Punto
medio de los intervalos de talla contra UY, de esto se obtuvo una
serie de rectaã. la gráfica se reaiizd en Panel milimeirico.

UY se Calculo apartir de la siguiente tabla:

Intervalo Frecuencia log de Frecuencia BY

ifil (Y)

Donde;

Intervalo se estableció de la misma forma que el
metodo anterior.

fi = a el número de Peces que quedan comprendidos
en cada uno de los intervalos de talla.

D? = Y - Y
+1

Cada linea que se formó corresponde a una clase de edad y
se enumeraron en orden creciente a Partir de la más cercana a
cero. La talla Promedio que correspondid a cada clase de edad
se calculo analíticamente, esto fue mediante la realizacion de
una reeresion lineal de los valores de la recta de cada una de
las clases de edad:

Y = a + b H donde;

a = ordenada al orieen

b = pendiente

El Punto de la talla Promedio fue cuando 3

V = Ú por lo tanto;

ü = a + b e deseeiando H queda:

12



a 
x = 

b 

x = talla promedio. 

Los m4todos Dire c to s para la determinaci6n de la edad 
estan basados en la interpretac i6n de las capa s calcareas del 
pez, casi todas las estructuras esquel~ti c as han sido usadas para 
d e terminar la edad de los peces , de ista s la s e s camas y lo s 
otolitos SIJn l~s qlj @ s e empl@~n CI)n m~s fr€cljenl:ia, ista se debe 
a que s o n f4ciles de obtener y con s er va r (William s y Bedfor. 197 4 
enFAO, 19E:2.). 

El primero de lo s dos m6todos direct os que se aplicarón 
fue el de las escamas, que fuer¿n tratadas y seleccionadas en 
base al siguiente criterio propuesto por FAO oP. cit •. 

Primeramente se lavaron con una soluc i6n j a bo nosa 
frotandolas suavemente con las yemas de los dedos índice y pulgar 
pat'a eliminar l.:os ,"'" s iduos de mato:t-ia clt"g,{ni,: a, en algun.::>s ':as.:,s 
se emple6 un cepillo dental. una vez lavadas se s e leccionaron 10 
escamas por pez basandose en 0:1 siguiento: cr i terio; 

1) Que la s lineas o anillos de crecimi e nto c ontinue n en 
toda la periferia de la escama. 

2) Las lineas deberan ser claramente definida s y no 
cruzarse en ningun punto. 

3) Deberan ser siempre conc~ntri c a s a l foco. 

Despuo:s de so:r lavadas y selecc ionadas las escamas se 
colocardn entre dos porta objeto s unido s c o n una cinta adhesiva y 
etiquetados do: la siguiente forma; nomb r o: científico de la 
especie, longitud patr6n ( c m.), peso 19 r. ', lugar y fecha de 
colecta, una vez c ubirtos e stos puntos So: procedio a la lo:ctura 
de la s escamas para establecer las clas e s de edad, con l a a yuda 
de un microscopio Estereoscopico marca Zeiss West Germany 
4·5,50, 2 2 oCljla~- de 10 ~.: y 7 ¿\ I .. HnE~ ntos (1; 1. 2 ; 1. 6 ; 2 ; ;;~. 5; 3 . 2 y 
4>' ::;e t-evi s ar-o:5n un t.:olal de 1;;-~2 pe':es. 

Para la preparaci6n de los otolilo s para e l e s tudio de 
o:dades en Sciaenidos se recomienda s610 el s agita ( Chavance, o:t. 
al 1984), por ser el mas grande de los tre s o tolitos. esta 
estructura se o:nc uentra loc alizada en la c~psula auditi va del 
c' ido in t e r- n 0:0 del pez (f i g. :.:: ) • 

El tr-atarniento d ", lo s ot o l i.tos q ue s e empl e.::' es u na 
combinaci6n de lo pro:op uesto:o por Go nzal ez (1 97 7 ) y FAO ( 198 2 ) , @l 
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a
x = ~ ----~ por lo tanto:

b

n = talla promedio.

Los metodos Directos para la determinacidn de la edad
estan basados en la interpretación de las capas calcareas del
pez, casi todas las estructuras esgueleticas han sido usadas para
determinar 1a edad de los Peces. de estas las escamas r los
otolitos son las que se emplean con mas frecuencia, ésto se debe
a que son fáciles de obtener V conservar tflilliams r Eedfor, IFF4
en FAD , 1982.).

El primero de los dos metodos directos que se aplicaron
fue el de las escamas, gue fueron tratadas y seleccionadas en
base al sieuiente criterio propuesto por FAD op. cit..

Primeramente se lavaron con una solucion Jaoonosa
frotandolas suavemente con las yemas de los dedos indice y pulgar
para eliminar los residuos de materia organica, en algunos casos
se empled un cepillo dental, una vez lavadas se seleccionaron lü
escamas Por pez basandose en el siguiente criterio:

11 üue las lineas o anillos de crecimiento continuen en
toda la periferia de la escama.

El Las lineas deberan ser claramente definidas y no
cruzarse en ningun punto.

3) Ueberan ser siempre concentricas al foco.

Despues de ser lavadas y seleccionadas las escamas se
colocardn entre dos porta objetos unidos con una cinta adhesiva v
etiquetados de la siguiente forma; nombre cientifico de la
especie, longitud patrdn tcm.), peso Lgr.l, lugar v fecha de
colecta. una vez cubirtos estos puntos se procedio a la lectura
de las escamas para establecer las clases de edad, con la ayuda
de un microscopio Estereoscopico marca Zeiss west German?
45,5Ú,É2 ocular de IDH v 7 aumentos (1: 1.2: l.o; 2; 2.5; 3.2 v
41. Se revisardn un total de 122 peces. -

Para la preparacidn de los otolitos para el estudio de
edades en Eciaenidos se recomienda sólo el sagita iühavance, et.
al 1984). por ser el mas grande de los tres otolitos, esta
estructura se encuentra localizada en la cápsula auditiva del
oido interno del pez tfie. 3).

El tratamiento de los otolitos gue se empleo es una
combinaçidn de lo prmpueãto por Goneoleä t19?73 Y FÉÚ tl?B2J, el

13



OU 
OS 
OL 

OU Otolito Lapi l u s 
OS Otol i t o Sagita 
OL Otoli to Ast e ri scus 

Fig . 3 . Loca l ización de los Otol ito s en el 
Neur o cr&neo (yista l ater&;l). ( Co p
za les , 1 917) 
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I UU
OS
OL

UU ; Otolito Lapílus
OS : Otolìto Sagìta
GL : Otolìto Asteriscua

Fig 3 Localízacìãn de los Otolitos en el
Neurocraneo (vista lateral). (Gon-
zalez, 19TT)
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cual quedJ di v idido en la s si guiente s etapa s : 

Lo s oto litos se ex trajero n romp iendo la c~psula auditi v a 
con unas p in z·'l s de t-eloj ,? t-O, la ,;.;Ípsl.lla -3.udi t i v .3 quedó' e >: p1.l>: s t-3. 
al l eva nt-3.r las branqui-3.s o a gallas, s e tu vo cuidado de no d-3.R -3.r 
el ,)t,) lit l~, se @ x tr" ~jet- I)n t ~n t l) el izql~i@rdo I: oml) el det-@,:ho, al 
momento d e ser e xtraidos fueron la vado s on agua cor riente par-3. 
de sp lj€ s co l,)c ·3rlos @n ft"ascl)S de vidt-io ':'Jnvenientement@ 
codificados con alcohol al 70%. 

En la preparac i 6n de los o t o lit os se t omó en 
':on s ide t-a.: i.5n la ¡:,)n¡:reci.5n I:~l,= ar l~ a presente en la slJP@Yficie de 
la cara exte rna y en base a isto se tomó la d ec i si¿n de pulirlos, 
el puli do s e realizó con una lija de te x tur -3. f in-3.. 

P-3.ra el facil manejo de lo s otoli tos por 
propi-3., se inclu yeron en pequeRos bloques de yeso 
tiemp o de pulido fue de a cuer do al tamaRo del otolito 

iniciativa 
de nt-3.1, el 

osilando 
enh-e 5 y 20 minl.ltos, ,:,:,nst-3.nternente se verifi,:o:~ la pn? s ,?n,:ia de 
a n ill os, e~ el pulido se ernplear6n tanto el otolito izquierdo 
corno e l det-echo. 

Pa ra observar rnejor la presencia d e lo s aRillos s e tom6 
1-3. des ici6n de tratarlos de -3.cuerdo al rn't odo de Von kossa's o 
Ni tr ato d e plata (ver apendice 1 ) . 

Una vez cub i e rto s lo s d o s puntos anteriores, lo s otoli to s 
se ': I)ll)cat"on y t-e v isarl~n uno plJr uno en un Petri de v idril~ 1:I) n 
a g ua destilada sobre fondo oscuro y con luz transmitida variando 
el ¿n~u lo de incidencia para obtener un mayor contr-3.ste de los 
anillo s . 

La le c tura se re-3.lizci preferentemente en el otolito 
dere c ho -3. fin de evit-3.r posibles errores moti v-3.dos por las 
peq ueR-3. s diferen c ias que pueda hab e r con el izquierdo , que d-3.ndo 
e ste 'Jltimo c l:. rn.:r testigo, la le,:tut-,a se hi z o l:tJn un mi.:t·l:) scopil:a 
Est e reoscopico m-3.rc-3. Ze iss West Gerrnany 45,50,22 con oculares 
l O>: y 7 aument o s (1; 1. 2; 1. 6; 2; 2.5; :3.2 y 4). :::e 
re v i s a rci n un total d e 11 8 otolitos Derechos y un n6mero igual de 
ot o lit os i zquierdos. 

Lo s t-esultados obtenidos tanto pat· los m~todos Dit-ectos 
c o~~ por los Estadísticos se -3.gruparon por est-3.ciones del aRo 
(invie rno, prirna ve ra , ve r ano y otoRo) y s e elabora ron tablas que 
c o ntie nen 1-3. talla promedio (cm.) y la c lase de edad 
C O t-t~ e spond i en t e . 

Una vez que se de t e rminar6n l as cla s es d e edad se 
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cual quedo dividido en las siguientes etapas:

Extraccion.

Log otolitos se extrajeron rompiendo la cápsula auditiva
gún unas pineas de reloJero, la cápsula auditiva quedo expuesta
al levantar las branguias o agallas, se tuvo cuidado de no dañar
gl @±@11±o, se estrajeron tanto el izquierdo como el derecho. al
momento de ser eetraidos fueron lavados on agua corriente Para
despues colocarlos en frascos de vidrio convenientemente
codificados con alcohol al Yüï.

Preparacion.

En la preparacion de los otolitos se tomo en
consideracion la concrecion calcarea presente en la superficie de
la cara externa y en base a ¿sto se tomo la decision de pulirlos.
el pulido se realiso con una lija de textura fina.

Para el facil manejo de los otolitos por iniciativa
propia, se incluyeron en pequeños blogues de yeso dental, el
tiempo de pulido fue de acuerdo al tamaño del otolito osilando
entre 5 y 2o minutos, constantemente se verified la presencia de
anillos, es el pulido se emplearon tanto el otolito izquierdo
como el derecho.

Para observar mejor la presencia de los añillos se tomo
la desicion de tratarlos de acuerdo al método de Von Kossa's o
Nitrato de plata tver apendice 1).

Lectura.

Una ve: cubiertos los dos puntos anteriores, los otolitos
se colocaron y revisaron uno por uno en un Petri de vidrio con
agua destilada sobre fondo oscuro y con luz transmitida variando
el angulo de incidencia para obtener un mayor contraste de los
anillos.

La lectura se realizo preferentemente en el otolito
derecho a fin de evitar posibles errores motivados por las
Pequeñas diferencias que pueda haber con el izquierdo, quedando
este último como testigo, la lectura se hiso con un microscopio
Estereoscopico marca Ieiss west Germany 45,5o,22 con oculares
lüs y F aumentos il: 1.2: l.o¦ 2: 2,5: 3.2 y 4). Se
revisaron un total de llo otolitos Derechos r un número igual de
otolitos izguierdos.

Los resultados obtenidos tanto por los motodos Directos
como por los Estadísticos se agruparon por estaciones del año
(invierno, primavera, verano y otoño) y se elaboraron tablas gue
contienen la talla promedio tem.) y la clase de edad
correspondiente.

Una ve: gue se determinaron las clases de edad se
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procedió a determinar el ritmo de cr~cimiento estacional, en b.~e 
al modelo propuesto por Von Bertalanff y (1 9 38 ) en Bagenal y Tesch 
( 1978), d icho modelo pr opone que el cr eci mi e nto disminuy@ con la 
edad ha s ta un punto llamado Lmax, que e s la longitud para la tasa 
de crec imiento es nula, 10 anteri o r significa qu~ mientras m~s 
cerca se a Lt de Lma x , menor ser¿ la ta s a de crecimient o , es 
deci t"; 

Donde; 

Lrna x 

dL 
1< (l.rna :{ - L t) 

dt 

y su integral da; 

-1< (t - te, ) 
Lt Lma x (1 - a 

al tarn e Ro rn4ximo que el pez alcanzarla si 
llega a una edad infini t a. 

K = tasa de crecirniento. 

to edad tedrica del pez cuando su tamofio es cero. 

Lt longitud que alcanza el pez desde el tiempo 
inicial to hasta un tiempo dado t. 

Para calcular cada una de las variabl e s del rnodelo se 
procedió de la siguiente manera; 

Prim~ramente Lma x se calculó analíticamente me diante el 
rnétodo de F':wd-Waldfo:ot"d (Bagenal, 1'?78.), que se basa en la 
r e lación lineal entr e la longitud al tiempo "tU (Lt) con r e specto 
a la longitud al ti ,? rnpo "t+l" (Lt + 11, y o!tnt'::>"ce~: 

a 

1 - b 

Los pat"arn,?tn::os 
expre s ion linealizada 

K 
de 

a = ordenada al origen. 

b pendiente. 

y lo se calcu larón a 
la ecuación d e Von 
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pat" t ir" de la 
Ber"talanf f y 

procedio a determinar el ritmo de crecimiento estacional. en base
al modelo propuesto por Von Eertalanffy t1r3B: en Eagenal y Tesch
t1??$J, dicho modelo propone gue el crecimiento disminuye con la
edad hasta un punto llamado Lmae, que es la longitud para la tasa
de crecimiento es nula, lo anterior significa gue mientras mds
cerca sea Lt de Lmar, menor sera la tasa de crecimiento, es
decir;

dL
-~-~~ = HI tlmas: - Lt)
dt

Y su integral da;

-H tt - to J
Lt = Lmax (1 - a J

Donde;

Lmaa = al tamaño máximo gue el pe: alcanzaría si
llega a una edad infinita.

H = tasa de crecimiento,

to = edad tedrica del pez cuando su tamoño es cero.

Lt = longitud gue alcanza el pez desde el tiempo
inicial to hasta un tiempo dado t.

Para calcular cada una de las variables del modelo se
procedio de la siguiente manera:

Primeramente Lmax se calculó analíticamente mediante el
método de Ford-Haldford (Eagena1, 1978.), gue se basa en la
relacion lineal entre la longitud al tiempo "t" (Lt) con respecto
a la longitud al tiempo "t+l" (Lt + ll, y entonces:

a a = ordenada al origen.
Lmax = "------

1 H b b = pendiente.

Los parametros K y to se calcularon a partir de la
expresion linealizada de la ecuacion de Von Bertalanffy ¦
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Lrna ;·: - L t 
In (--- --------- - ) 

Lma >: 

Lma x - Lt 
In ( ----- ----- - --) vs edad 

Lma ;, 

si>::?ndo la pendiente de esta t"elaci.on la tasa de ct"ecirniento "1(" y 
la ot"d enada al ,:)t"igen "f<to" , de dQnde se deduce que: 

p0::'t" lo:) tantQ te. 

Obtenienctose así el modelQ de crecimiento en longitud. 
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Lmaa - Lt
ln t -------- -- ----"J = Hto - Ht por lo tanto;

Lmaa

Lmas ~ Lt
ln t ----------------J vs edad

Lmas

siendo la pendiente de esta relacion la tasa de crecimiento "H"
la ordenada al origen "Hto"; de donde se deduce gue

.fa¿3 .

a = Hto por lo tanto to = ~¬~~-K L

Ubteniendose así el modelo de crecimiento en longitud
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TAXONOMIA y OI ONOS IS DE LA ESPECIES. 

La si guiente posic i6n ta xo nóm ica es de acuerd o alos 
.: t-ito:t-ios de Li ndet-bet-g (1';171) o:n Laglet- et. al. (1';-1:34) p",t--3, 
categorias supragen~ricas y de Cuvier (1830 ) en FAO (1978) para 
las cato:gorias go:n~ricas y específicas. 

F'HYU_m CHORDATA 

O:3TE ICHTHYES 

ACT I NOP TEF(YG II 

ORDEN PERC 1 FORt1E 

::;UBOROEN PERCOIDE[ 

FAMILIA ::;C I AEN I OAE 

GENERO CYNOSCION 

Cynoscion neblllo s us (Cu v i e t- , 1 :::::;:0 ) 

Diagnosis de Cynoscion no:bulosus (Cuvier, 1830) . 

Es un pez largo, enlongado y moderadame nte comprimido; 
boca grande; mandíbula inferior oblicua y proyectada hacia el 
frente; la mandíbula se extiende m4s all~ d o: l margen traser o ~ e l 
o jo; un par de diento:s caninos en la punta de la mandibul ", 
super"ior- ; pe quefios dient es c6nicos reman e ntes, colocados erl 
bandas estrechas con una orientación suavemente hacia afuera en 
la mandíbula superior y los de la mandíbula inferior colocados 
más adentro con longitudes dispares; los dientes de la mand[bula 
inferior aumo: ntan en tamaRo gradualmente en sentido post e rior; 
m~ntl~n I:on b~rbas o poros; hocico con sol.5 dos pl~ros m~t-gin~les; 
espinas branquiales pe q ue Ras y delgadas, de 9 a 12 en el prime r 
arco branquial; margen del preop'rculo pequeRo; porci6n anterior 
de la aleta dorsal con 9 o 10 e s pinas, porcion posterior con 1 
espina y de 25 a 28 radios; aleta anal con 2 espinas y de 10 a 11 
radios, segunda e sp ina delgada o pequeRa; aleta c audal trun c ada a 
.;;; rna,-gin¿¡da en adult.:os; vej iga n,;;¡t,;;¡t.:wia .:o:.n un pat- de apendi':o:s 
de mediano tamaRo, estrechos o en forma de cuerno; otolito Sagita 
(rnas grande do: los tres otolitos) moderadamente delgado y 
enlongado; otolito Lapillus (el mas pequeRo d e los tr e s otolito~) 

rudimentario; escamas grandes Ctenoideas en el cuerpo; la porcion 
suave d e la aleta dorsal sin escamas; linea lateral s e e xtiende 
rnis all~ del margen de la aleta caudal. color, gris obscur o en 
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TAXUNÚHIA Y DIGNU5[5 DE LA ESPECIES.

La siguiente posicion taxondmica es de acuerdo alos
criterios de Linderberg (1971) en Lagler et. al. tipos) para
categorias supragenéricas y de Cuvier (19301 en FAQ i1?75l para
las categorias genéricas y específicas.

PHYLUH CHURDATA

ELAÉE USTEIEHTHYES

suBüLAsE ACTINUPTEHYGII

ÚRDEN PERBIFURHE

SUBURUEN PERCUIDEE

FAMILIA SEIAENIDAE

GENERO CYNOSCIUN

ESPEEIE dynoscion nebulosus tüuvier, läfiül

Diagnosis de Eynoscion nebulosus tüuvier, låfiül.

Es un pe: largo. enlongado y moderadamente comprimido:
boca grande: mandíbula inferior oblicua y proyectada hacia el
frente: la mandíbula se extiende más alla del margen trasero del
ojo: un par de dientes caninos en la punta de la mandíbula
superior: pequeños dientes conicos remanentes. colocados en
bandas estrechas con una orientacion suavemente hacia afuera en
la mandíbula superior y los de la mandíbula inferior colocados
mas adentro con longitudes dispares: los dientes de la mandíbula
inferior aumentan en tamaño gradualmente en sentido posterior;
menton con barbas o poros; hocico con solo dos poros marginales:
espinas branquiales pequeñas y delgadas, de 9 a 12 en el primer
arco branquial: margen del preopérculo pequeño: porcion anterior
de la aleta dorsal con 9 o 10 espinas, porcion posterior con 1
espina y de 25 a 23 radios: aleta anal con 2 espinas r de lo a li
radios, segunda espina delgada o pequeña: aleta caudal truncada a
emarginada en adultos: vejiga natatoria con un par de apendices
de mediano tamaño, estrechos o en forma de cuerno; otolito Sagita
tmas grande de los tres otolitosl moderadamente delgado r
enlongado: otolito Lapillus tel mas pequeño de los tres otolitosl
rudimentario: escamas grandes Etenoideas en el cuerpo; la porcion
suave de la aleta dorsal sin escamas: linea lateral se extiende
mdfi âllä ÚE1 mãfsen de la aleta caudal. color, gris obscuro en
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la parte superior con reflejOS a zules y nJmerosas manchas ne gras 
redondas irregularmente distribuidas en la parte trasera y en los 
lados superiores, tambiin se extienden a la parte suave de la 
aleta dor s al y c~udal; porci6n espinosa de la aleta dorsal de 
color sucio la s otras aletas d e c olor p~lido a amari l lento; 
tamañ,:, m,:4:<imo 70 ,:rn., ':oml.Ín 36 ,:rn. (FAO, l 'il7:::.). 

N,:¡mbt'es comunes; C,:,t'vinala, Pintada, Pe :: 
Trucha Marina, Trucha Pinta, 

Arner- iC-3.no 
el,: . 

Mot¡;Eado, 

Distribuci¿n Geogr~fica y Comportamiento; Se le encuentra en el 
Golfo de Mixico, desde la Laguna Madre Mi x ico a Florida, Costas 
del Atl~ntico, de U.S.A, de Florida a New York. Usualmente se 
encuentran en ríos estuarios y lagunas costeras no muy prufundas, 
sobre fondo s arenosos, frecuentem e nte asociado s con cama de 
pastos marinos tambi4n a altas salinidades, se alimentan 
principalmente de pece s y crust4ce os . 
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la parte superior con refleJos aeules y númerosas manchas negras
redondas irregularmente distribuidas en la parte trasera y en los
lados superiores, tambion se extienden a la parte suave de la
aleta dorsal y caudal: porcion espinosa de la aleta dorsal de
color sucio las otras aletas de color pálido a amarillento;
tamaño maximo FU cm., común Bo cm. (Fed, 19?d.l.

Nombres comunes: Corvinata, Pintada, Pez americano Hoteado,
Trucha Harina, Trucha Pinta, etc.

Distribucion Geográfica y Comportamiento: Se le encuentra en el
Golfo de Hoxico, desde la Laguna Hadre Hoxico a Florida, Costas
del ntldntico, de U,$.n, de Florida a New rork. Usualmente se
encuentran en ríos estuarios y lagunas costeras no nur Prufundas:
sobre fondos arenosos, frecuentemente asociados con cama de
pastos marinos también a altas salinidades, se alimentan
Principalmente de peces r crustáceos.
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Habitos Alimenticios. 

Al analizar los contenidios e s tomacales de C . nebulosus 
para el invierno, primavera y verano de 1985 y el i nvi erno, 
primavera, verano y otofio de 1986 se mUE s tran d i fere ncias tanto 
cuantitativas como cualitativas co~~ se observa en las tablas 1 y 
2, teniendose como Pt-incipal alimento a Pen .:;t" '1S sp . , Anfípodos y 
peces principalmente y en algunas estaciones del afio a 
Palaemonetes sp. (verano de 1986) e Hippnlyt~ ralifnrni~nsis 

(verano y otofio de 1986.). 

Del compot-tamien to e stacional de esta especie pat-a el 
invierno de 1985 tenemos que los Anfipodos ( 47.3%), Penaeus s p. 
(39.921.) y resto s de pez (11.111., donde a poecilodos le 
corresponde el 2.78%) conf or man su alimento principal; en 
primavera encontramos a Penae u s sp. (55.061.), An fipodos (15.78%), 
H. californiensis (11.721.) y restos de pez (9.591.) como grupos 
principales que soportan la dieta alimenti c ia d e e. n ebu losus 
para esta estaci6n y por Jltimo tenemos que en el verano a 
Penaeus sP. (::;:9. ':)7"/,), ISO:lpock,s (13.5]%), Anf ipodos (1 ~~ . 061.), H. 
ca liforniensis (12 .061.) y restos de pez ( 12 . 51%) como l os grupos 
con mayor ocurrencia dentro de los contenidos gistricos (rig . 4a-
4c) • 

Por l o que respecta a los h~bito s alimenticios por talla 
se observa que esta especie presenta variaciones ontogen~ticas en 
su alimentacion (Fig. 5a-5k), de tal maner a q ue en la tabla 3 se 
distingen 3 comportamientos bien marcados; el primero que 
corresponde al intervalo de talla comprendido de 1-2.9 a 5-6 . 9 cm 
L.P. en el cual se observa una pref e ncia en orden porcentual de 
mayot- a men'Jt- POt- h,,'naeus s p., Anf ípodos, Isopodo:'s, H. 
californiensis,Pal ae monetes sp. y pa stos; el segundo comprendido 
por el intervalo de tall~ de 7-8 , 9 hast~ 13· 14. 9 cm. L.P. por 
penaeus sp ., Anfípodos, y t-estos de pez corno su Pr-in,:ip~l 
alimento aunque ~e sigue presentando H. californiensis; y por 
óltimo el intervalo de 15-16.9 hast~ 23- 24.9 cm. l.P. en el cual 
los peces son el principal ~limento seguido de Penaeus SP •• 

Para 1986 observ~mos una mayor variabilidad de grupos 
alimenticios en su d iet a, aunque bisicamente son los mismos 
grupos del afio ~nterior los que soportan la dieta alimenticia de 
esta especie, asi pues e n el invierno encontramos una prefencia 
p()r PenaelJs sp. (29.54%), Anfíp()dos (:2:::. '+',,1.), PalaemQnetes SP. 
(12.39%) y restos de pez (10.911.); en prima vera tenemos como 
Pt-ino:ipal elem,=nto alirn,=nti,:io a PenC1eus sp . ( 52 . 471.), t-estos de 
pez (11.49%, dentro de lo s cuales queda comprendido a Gc~idos 

(6.791.), Engt-alJlid,:¡s (1.51':'%), E:ait-diell.a cht-YS':" .H-a (1.561.) y el 
resto corresponde a peces que no fu e pu s ible determinar. ) , 
TanaidaceQs (10.0] 1.) y Anf{podos ( 7.56%); en verano F~ naeus sp. 
(30.161.) es el principal soporte de la dieta alimenticia 
sigui~ndole @n pr-I~porl:i l)n Anf{podos (22.:32%), Pal aeml~n~tes sp. 
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REÉULTAÚÚ5

Habitos Alimenticios,

al analizar los contenidios estomacales de L. nebulosus
para el invierno. primavera y verano de lrdã y el invierno.
primavera, verano y otoño de ipod se muestran diferencias tanto
cuantitativas como cualitativas como se observa en las tablas 1 y
2, teniendose como principal alimento e Eegaeus sp., nnfípodos y
peces principalmente y en algunas estaciones del año a
Palaemonetes sp. ¿verano de l?Bo) e Hipgolyte gg]jfmrnjan5¡5
(verano y otoño de l?Eo.l.

Del comportamiento estacional de esta especie para el
invierno de 1935 tenemos que los Anfipodos (s?.3ïl, Penaeus sp.
(39.921) y restos de pe: (ll.11%, donde a poecilodos le
corresponde el 2.?Eïl conforman su alimento principal: en
primavera encontramos a Penaeus sp. (55.0oïJ, anfipodos (15.732),
H. californiensis ill.?2ïJ y restos de pe: (9,5?ïJ como grupos
principales que soportan la dieta alimenticia de E, nebulosus
para esta estacion y por dltimo tenemos que en el verano a
Penaeus sp. t39,9?ïl, Isopodos tl3.5?ïl, nnfipodos (12.ooïl, H.
californiensis (l2.Uoïl y restos de pe: (l2,51ï{ como los grupos
con mayor ocurrencia dentro de los contenidos gastricos (Fig. 4a-
4cJ.

Por lo que respecta a los hábitos alimenticios por talla
se observa que esta especie presenta variaciones ontogenoticas en
su alimentacion iFig. Sa-Sk), de tal manera que en la tabla 3 se
distingen 3 comportamientos bien marcados: el primero que
corresponde al intervalo de talla comprendido de 1-2,9 a 5-o.9 cm
L.P. en el cual se observa una prefencia en orden porcentual de
mayor a menor por Penaeus sp.. Anfípodos, lsopodos, H,
californiensis, e e e sp y pastos, el segundo comprendido` ` _Pala-mon-t-s . t -
por el intervalo de talla de 7-8.9 hasta 13-14.9 cm. L.P. por
penaeus sp., ànfípodos, y restos de pez como su principal
alimento aunque se sigue presentando H. californiensisi Y por
último el intervalo de l5~1o.9 hasta E3- 24.9 cm. L.P. en el cual
los peces son el principal alimento seguido de Penaeus sp..

Para ipod observamos una mayor variabilidad de grupos
alimenticios en su dieta, aunque bdsicamente son los mismos
grupos del año anterior los que soportan la dieta alimenticia de
esta especie, asi pues en el invierno encontramos una prefencia
por Penaeus sp. (29.541). Anfípodos t2o,4?ïl, Palaemonetes sp.
(12.392) y restos de pes (10.911): en primavera tenemos como
principal elemento alimenticio a Penaeus sp. tää. 42K), restos de
pez (11.491, dentro de los cuales queda comprendido a Gobidos
to.?9Kl. Engraulidos (l.5oïl. Eairdiella chrysoura (1,5oïl Y el
resto corresponde a peces que no fue posible determinar.J,
Tanaidaceos (1ü.ü?ïl y nnfípodos (7.5oïJ: en verano Penaeus sp.
(30.loïl es el principal soporte de la dieta alimenticia
siguiendole en proporcion nnfípodos (22.dEïl, Palaemonetes sp,
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Tabla 1. Porcentajes del Espectro Tr6fico Estacional de C. 
nebulosus para el afio de 1985. 

ESTACIONES DEL AÑO. 
(cm. ) 

ANFIPODOS. 

MYS 1 DACEO~:; . 

ISOPODOS. 

Hippolyt .. 
califQrniensis. 

PalOlem.:>netes sP. 

T ANA 1 OACEO~:; • 

POECILIOAE. 

RESTO~:; DE PEZ. 

PASTOS. 

TOT AL DE ESTOMA(;O~:; 

REVISADOS. 

ESTOMAGOS VACIOS. 

PORCENTAJES DE LOS TIPOS ALIMENTICIOS 

INVIERNO PRIMAVERA VEf~ANO 

47.:30 15.78 12.06 

0.69 

55.06 :39.97 

13.57 

11.72 12.06 

5.87 

o. 17 :3.96 

2.78 

:::.:33 9.59 12.51 

1. 67 2.65 

21 95 

3 10 <) 

21 

Tabla 1. Porcentales del Espectro Trofico Estacional de E
nebulosus para el año de 1955

PÚHÚENTHJES UE LÚÉ TIPU5 ñLlHENTICíÚ$
¿..1_-1-.-_-|±|..¿..._._|¿_..._.q.¡.¬.-a1

E5TnEIüHES DEL nñü. INVIEHHU
tem.)

aNFIPüDü5. 4?.3ü

H?SIDaCEü5. -

Eenaeus sp. 39.92

I5UFüDÚ$. -

His-ii=›_sil_.r_te -
E11.. Ei

Palaemonetes sp. -

TàNñIDåCEÚ5. -

FüEEILlDåE. 2.?S

REETUS UE PEZ. 3.33

FHETÚS. 1.o?

TÚTÉL DE E$TüHñüÚE 21
HEUl$âDü5.

ESTÚHHGÚS Uñülüå. 3

21

PRIHÉUERH UEHåNÚ

1-mph-4.1.1.1.

l5.?E

Ú.o9

55.06

4.34

l1.?2

-L-

0.1?

?.59

2.o5

-|-|-1.11.11

_.-_.--. 1-_¿_

12.0o

39.??

13.5?

l2.Úo

5.5?

3.9o

12.51

?5 B
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T.;¡bl-a. 2 . P,:wc >:' nt-ajo:!s del Espe,:tro Tn:'fie,:;. Estaei,:;.nal de C. 
no:!bulo s u s para el afio de 1986. 

ESTACIONES DEL ARO. 

ANFIPODOS. 

Penae us sp. 

I::;OPODOS. 

T ANA 1 [.lACEO:::; • 

CUMACEO::; • 

Cal linectes SP. 

P-alaemonetes SP. 

Hippolyte 
califonliensi.s. 

GOBIDAE. 

ENGRAULIDAE. 

Bairdiella chrysuora. 

Anch o<l sp. 

RE:.STO::; DE PEZ. 

PASTO:::;. 

TOTAL DE ESTOMAGOS 
REVISADO::; 

ESTOMAGOS VACIOS. 

PORCENTA,JES DE LO::; TIPOS ALIMENTICIOS . 

INVI ERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

28.49 7.56 22 . :32 D. 12 

29.54 52.47 30. 16 46.27 

5.29 2 . 7:3 5. c;:.-, 
<.JO 

0.95 10.07 4.67 

0 .06 0.06 

0.47 0.11 1 ~. "" ~_.-' 

6 . :36 1:3.0tS 

5.72 7.16 11 8::: 15. 36 

0 .79 

1.56 

2.56 10.00 

10. ',"1 7.58 7.95 

6. 18 2.00 0.66 14.00 

37 6é: 42 12 

4 4 3 4 
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Tabla. 2. PorcentaJes del Espectro Trofico Estacional de É.
nebulosus para el año de 195o.
íL 

112.-1±.x1;.1.n-1..-__.n__n.-.__-_¿.1.n._ 1.11.11

PÚRÚENTAJE5 DE LÚ5 TIFÚS ñLlHENTICIUS.
13.1.---_ ±_ _..;.1.-.n.

EETAEIUNEÉ DEL ñfiü. INVIERNÚ PRIHåVERå VERÉNÚ
1-_:--uu 1111;. _-.ï____-__.n._.|±.ï-_.-ï.p.

ANFIPDUUS.

Penaeus sp.

ISDPÚDÚS.

TANAIDACFÚE.

I:;I_|I*1AI:EI`J1Eì ,

Callinectes sp.

Falaemonetes sp.

Hippolyte
californiensjs.

GUBIDAE.

ENGRåUL1DåE.

Eairdiejla chrysuora

anchoa sp.

RESTUÉ DE PEZ.

PASTÚS.

TÚTQL UE ESTÚHÁGUS
REVISADÚS

EÉTDHAÚÚS VñCIÚS.

¢_..n.-4. __;-1.

28.49

29.54

5.29

0.95

Ú.üo

0.47

12.39

5.72

10.91

6.18

37

4

x1.¢._-.-un-ïgï 1.1.-.-1-.__.¡.-.

7.5o

52.4?

2.?d

10.0?

0.11

o.3o

7.16

0.??

115”-E'

1.56

7.58

2.00

oã

4

.-.u-_¿..n-11

22.32

30.1o

5,53

4.o7

Ú.Úo

l13.Úo

11.99

2.56

?.95

Ú.oo

42

-FI
»D

UTÚÑÚ

ISI

4o.27

1

pa.

1

1.25

1 5 I

1

.-

1

10.00

14.00

12

4
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Fig. loe. Espectro Tr6fico de C. nebulosus para el Verano de 1985 
en l a laguna de Tamiahua,ver:--
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T,;¡b 1,;¡ "., "J. Porcentajes de las 
Espectro Tr6fico de 

V,;¡t-i,;¡ci.::>nes 
C. neb'j 1 osu s 

Ont.:,gen.¿'t i,~as 
en el año de 

de 1 
1985. 

INTERVALO DE TALLA 
( cm. ) 

ANFIPODOS. 

MYSIDACEOS. 

p"nap'lS sp. 

ISOPODOS. 

.I::Iipp.::¡1 y te 
e a 1 i f ot- n i e n s i s • 

Palaernonetes sP. 

TANAIDACEOS. 

POEClLIDAE. 

RESTOS DE PEZ 

TOTAL DE ESTOMAGO::: 
REVISADO:::. 

E::;TOMACiOS VACIOS. 

PORCENTA,JE:; DE un TIPO:; ALIMENTICIO:;:; 

1-2.9 3-4.9 5-6.9 7.8.9 9-10 . 9 11-12.9 

:35. 18 26. 40 :39.07 18. 14 45. 16 5.62 

11 . 7:3 

;~:3. 46 48.92 45. 1"-' "- 61.78 ::: 1. :;::1 7:::. 75 

15.25 15. ~53 6. :36 

6.21 12.49 1"' ,,-. 75 9.:37 

9.38 

2.0:2 

5. 3:::: 1 1. 12 1 1. :26 

5.00 2.94 1. 30 2.00 ~ C::-C' ..... __ 1 • .) 

5 22 25 16 ';1 12 

(1 5 2 (1 o 

26 

Tabla 3. PurcentaJas de las Uariacíunes üntuganštícas del
Espectro Tráfico de C. ngbulugug en el año de 1955

INTERVALÚ DE TALLA
tem.)

àNFIPUDÚ5.

HYSIDACEUS.

Eänaaua sp.

ISUPÚDOS.

Hippolyte
palífpflpiegsig.

_Pa1aemQqgtes sp.

TÉNAIDABEÚS.

PUECILIDAE.

RESTÚS DE PEZ

P5åTD5

TÚTAL DE ESTÚNAGÚE
REVIBADUS.

EETÚHAGÚS VQCIÚS.

-ul-

PÚRÉENTHJEÉ DE LÚÉ TIPÚ3 åLIHENTIBIÚE

n.-1.1.-n..|íí1.1n._-...n.-¡_.|.¡.,..1.|¡.-.¡..¿__±-¡....|... .n_n

35.13

11.?3 -

23.4ú

15.25

í-n_n-1--------1.--1---1:1-1.1-11

1-2.9 3*4.9 5“ú.9 7.8.9 9-10.9 11-12.9

26.40 3?.Ú?

48.92 45.12

15.53 -

* 6.21 12.49

9138 _

4-; _¡.

5.Úü 2.94

5 22

U 5

25

I'-J UI-.I

1.30

25

2

±¡ç_¿.¡_§...-n±._.4_.¢_ï¡._.-___...-..,¡.n¡.¡.¡_n.-,_,|,__.

13.14 45.16 5.62

61.78 31.31 73.75

- ö.3¿ *

12.75 - 9.37

-vn- un -_

-_ -_ 1

I_ -In- 1

5.33 11.12 11.25

2.00 5.55 ~

16 9 12

1 0 0



T~bl~ 3. continu~ci6n. 

PORCENTAJES DE LOS TIPOS ALIMENTICIOS 

INTERVALO DE TALLA 
(crn . ,) . 

13-14.9 15-16. 9 17-18.9 19-20 . 9 23-24.9 

ANF 1 PODIJ::, 

MY~WDACEOS 

Penaeus sp . 

ISOPODOS. 

Hipp.::.l y te 
califo:wniensis . 

P~laernonetes sp. 

TANAIDACEOS. 

POECILIDAE. 

RESTO::; DE PEZ 

TOTAL DE E:3TOMAGI)::; 
REVISADOS. 

ESTOMAGOS VACIOS . 

1. 52 

75.76 

15.1:3 

7.69 

17 

4 

62.50 16.67 12.50 25 .00 

26.67 

25.00 

12.05 

2:3.75 2:3. :33 50.00 7S.00 

8.75 

:3 4 4 2 

O O O 

27 

Tabla 3. cuntìnuaciån

-±-1--1-1 ---r-1--1-|-u-1----.-11-_-1-_-1-1.111--11

lflrn.).

AHF IF'I§JDlIIf5

HYS?DHCEÚS

Penaeus sp.

ISUPUDUS.

HìPPu1vta
üalifurniggsís.

Pqjaemünetgs SP.

TñNàIDñEEÚ$.

PÚECILIDAE.

RESTU5 UE PEZ

PAETUS.

TÚTÄL DE ESTUHñGÚS
HEUISàDÚS.

E5TÚHåGüS UACIUS.

PÚRBENTAJES DE LOS TIPOS ALIHENTICIÚ5

-u-u--1›--ì-

1.52

75.?6

15.13

7.6?

17

4

----ii fiIl'Z-¡iii

-I

1

62.50

2-

-vu-

1

28.75

3.75

8

0

27

112-.-1

_;

1

1é.&7

26.ó?

33.33

1

--

-In-

23.33

4

1

-.11 --1

1-111 ±±±1_›

-un

._

12.50

25.00

2

-1

12.05

50.00

4

INTERVALÚ DE TALLA 13-14.9 15*16.9 17-18.9 19-20.9 23-24.9

25.üÚ

75.00

2

0 0
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(13.06%), H. californiensis (11.88%) y restos de pez (10.51% 
dentro de 4stos tenemos a Anchoa sp. con 2.56%. ) y por 6ltimo el 
oto~o de igual forma que la estacion anterior tenemos a Penaeus 
SP. (46.27%) como principal alimento seguido de H. 
californiensis (15.36%), Anfípodos (13.12%) y pez Anchoa sp. 
( 10% ) (F i g. 6a-6d.). 

De la misma manera que el afio anterior para 1986 
ob~ervamos variaciones ontogen~ticas en su alimentaci6n 
(Fig.7a-7k), estas variaciones presentes en la tabla 4 las 
podemos agrupar dentro de 3 intervalos de talla, el primero queda 
comprendido por el intervalo de talla de 1-2.9 a 5-6.9 cm. L.P. 
dentro de este intervalo tenemos como soporte alimenticio a 
Anf {podas, Tanaidaceos, Penae'Js sp., Palaemonetes SP., H. 
o:al i fO:Ot"ni>:nsis, Iso,podo:os, t'estos de pez (denh'o de €stoJS tenemo:os 
a Gobidos, Engraulidos y Anchoa sP.), pastos y Cumaceos; el 
segundo de 7-8.9 a 13-14.9 cm. L.P. estan presentes Penaeus SP., 
Anfípodos, restos de pez, Palaemonete s sp. y H. californiensis 
como su principal alimento y el tercero comprendido por el 
intervalo de 15-16.9 a 27-28.9 cm. L.P. donde los peces son el 
principal alimento seguido de Penaeus SP .. 

Relación Peso-Longitud. 

Con los registros 
establecid la relacion 
representada para 1985 por: 

Inviet'no :3. 11 1::3 
W 0.0116 L 

Primavet'a 2. :30/':'2 
W 0.0149 L 

Vet'ano:o 2.7';¡O:3 
W 0.0228 L 

de longit'Jd (cm.) y peso 
peso-longitud promedio 

(r' 0 . 9:::29) Fig.8a 

( t' 0.9371 ) Fig. ::;:b 

( t' 0.9828) Fig.8c 

mientra que para 1986 los resultados fuerdn: 

Inviet'no :3.0179 
W 0.0136 L (r' 0.9901 ) Fig.9a 

Pt'irnavet' a '2. :::457 
(,-) 0.0205 L ( t' 0.9960) Fig.9b 

Vet'ano '2.9767 
W 0.0140 L ( t' 0.9393 ) Fig.9c 

1) to::o fioJ 2.1;.099 
W 0.0355 L ( t' O. ',.",1 ::;: ::;: ) Fig.9d 

29 

(gt'. ) se 
estacio,nal 

i13.06ï), H. californiensis (11.882) r restos de Pe: (10.511
dentro de estos tenemos a anchoa sp. con 2.5dï.J Y por último el
otoño de igual forma que la estacion anterior tenemos a Penaeus
sp. (46.272) como Principal alimento seguido de H.
californiensis {15.3dï), Anfípodos (13.121) v pez Anchoa sp.
(102) (Fí9. oa-¿d.}.

De la misma manera que el año anterior Para 1986
observamos variaciones ontoeeneticas en su alimentacion
(Fig.7a-7k), estas variaciones presentes en la tabla 4 las
podemos agrupar dentro de 3 intervalos de talla. el Primero queda
comPrendido Por el intervalo de talla de 1-2.9 a 5-6.9 cm. L.P.
dentro de este intervalo tenemos como soporte alimenticio a
nnfípodos. Tanaidaceos. Penaeus sp., Falaemonetes sp.. H.
californiensis. Isopodos, restos de pez (dentro de estos tenemos
a Gobidos. Engraulidos Y Anchoa sP.}, pastos Y CUmå¢€DS¦ E1
segundo de 7-E.9 a 13-14.9 cm. L.P. estan presentes Penaeus sp..
Anfínodos, restos de pee, Palaemonetes se. r H. caiiforniensis
como su principal alimento r el tercero comprendido Por el
intervalo de 15~1ó.9 a 2?~2B.9 cm. L.P. donde los peces son el
principal alimento seguido de Penaeus sp..

Relacidn Peso-Loneitud.

Con los registros de longitud icm.J r Peso (gr.J se
establecio la relacion peso-longitud promedio estacional
representada Para 1985 Por:

Invierno 3.1113
H = 0.0116 L ir = U.9E29J

Primavera 2.Bü¿2
H = 0.0149 L ir = O.93?1)

Verano 2.7903
N = 0.022€ L ir = 0.9328)

P* *ü*Il0*-mientra que Para

Invierno 3.ü1?9

los resultados fueron:

H = Ú.Ú13o L ir = Ú.9?üi)

Primavera 2.345?
H = ü.U205 L

Verano 2.9?6?
N = 0.0140 L

ütoño 2.oU99
H = 0.0355 L

= 0.9960)

= 0.9393)

fi Ú.??$É)

FiQ.8a

Fi9.Sb

Fig.8c

Fi9.9a

Fie.9b

Fig.9c

Fi9.9d
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Télbla 4. F'o n:ent ,;¡jes d,: las Var-iacio:'n ,:s Ontogenéti,:as de l,)s 
H4bitos alimenticios. de C. nebulosus para el afio de 
1 ';/:: :6 . 

INTERVALO DE TALLA 
( c rn. ) 

F'enaeu s ~ ', P . 

TAN AIDACEOS. 

CUMACEO:3 . 

Callinecte s sp. 

F'al .;¡ernonetes sp. 

Hippolyte 
cal i for-niensi s. 

GOB ID ,'!l,E. 

ENüRAULIDAE. 

Bairdiella chr y soura. 

An c hoa sP. 

R E:,H 0 ::=; DE PEZ. 

F'A ':; TO:::; . 

TOTAL DE ESTOMAGaS 
REV I :3ADO:::;. 

ESTOMAüOS VACIOS. 

PORCENTAJES DE LOS TI POS ALIMENTICIOS 

1-2.9 3 - 4.9 5-6.9 7 - 8.9 9 - 10.9 11 - 12.9 

41 43 50.61 46.96 30.54 39. 62 14. ]:3 

1::;:.87 7.10 24.76 48.22 

4 ') :::6 1.47 4.56 3.05 

2 .14 10. 9 ~i 9.35 6.11 

O. 11 

0.67 

'7.:34 12.'72 1:3.'74 13.20 12. 0 5 

8. ::::1. 14.58 t:.40 9.91 6. 7 0 

1 02 

2.04 

4. ::::5 

2. 'i6 3.91 10.53 12.51 11 0~3 

13.57 0.9:::: ::::.46 0.5:::: 

7 51 19 14 

o 2 o 2 :::: 
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Tabla 4. Porcentajes de las Variaciones Dntogenéticas de los
Hábitos alimenticios, de C. nebulosus Para el añu de
ifiäé.

FÚRÚENTAJEE DE Lüä TIPU5
n_n 11.11. ._

INTERVHLÚ DE TALLå 1-2.9 3~4.9 5~¿.9 7~8.9
iürn.}

HNFIPUDÚE. 41.43 50.61

Penaeus an. - 13.8?

IEÚFÚDÚS. 42.$à 1.47

TåNñIDACEÚS. 2.14 10.95

IÍIJFMIIEIJS . -- -

üallinectes sp. - *

Paiaamunetea sp. - 7.34

Hiflpoiïte
caiiforniensis. - 8.81

GÚBIDåE. - 1.02

ENGHHULIDAE. * 2.04

Bairdiella çhrïsnura. - ~

ânchna sp. ~ ¬

REETUS DE PEZ. - 2.9ú

Pñåïüå. 13.5? 0.93

TUTQL DE ESTUHåÚÚ5 7 51
HEVIEADÚS.

ESTUHåGÚS VACIÚ5. 0 2

32

4&.?¿ 3Ú.54

7.1Ú

41

9.35 6.11

ÄLIHENTIGIÚS

çƒhlüuçr

1.1.1.1.-n_n.¡.¿.u

39.éÉ

24.?¿

0.11 - -

12.72 13.74 13.20

14.53 8.40 9.91

4.35

3.91 IU-53 12.51

3.4$ Q U! Il-J

29 19 14

U '-b _ .¿

14.73

45.22

ü.¿?

12.05

ö.ïü

11.05

6.55

22
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Tab la 4. C.:.n ti nl.lac i'Jn. 

INTERVALO DE TALLA. 
(crn. ) 

ANF 1 PODO:3. 

Penaeus sp. 

1 ::;OPODOS. 

TAN/-\ 1 [lACEOS. 

CUMACEO:3. 

Callinec te s sP. 

F'alaernonetes sp. 

Hippolyte 
c<llifc·t-niellsis. 

G08IDAE. 

EN13RAULIDAE. 

8airdiella chrysoura 

Anchoa sp. 

RE:3TO::::; DE PE l . 

TOT AL DE ESTOMAGOS 
REV 1 :3ADO::;. 

ES10MAGOS VACIOS. 

PORCENTAJES DE LOS TIPOS ALIMENTICI OS 

13-14. 9 15- 16. 9 17-18.9 19-20.9 27-28.9 

11. 01 5 . 00 

40.90 56.6"1 45.00 10.00 

:3. 15 

:3. 15 

6 .67 

6.29 

50.00 

26 . 67 

100.00 90 .00 

14. 2~~i 

10 :::: 

2 (1 (; (:o o 
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Tabla 4. Gnntinuauifln.

PÚHÚENTAJES DE LU5 TIFÚ5 QLIHENTICIÚÉ

1NTERVàLÚ DE TALLà. 13-14.
(|:'rn.J

šššìè-ššššf""""""""""`"IIÍ¿I
Penaeus sp. 40.90

ISDPUUÚÉ. 3.15

TANåIDAEEúS. ~

ÚUHAÚEÚS. 3.15

ualìinectes sp.

Eglagmgnetes sn. -

Higgulgig
gglifgrgiegfiifi. ¿.29

GUBIDAE. ~

ENGRAULIDAE. *

Eairdiella çhrysgqgq -

figgflgg sp. -

RESTUS DE PEZ. 21.25

Pñ5TU5. 14.25

TüTàL DE ESTüHàGü5 10
HEVIBADU5.

ESTÚHAGÚÉ Vâüïüå. 2

11.11.11- __.¡.nn.u¡_n.n-uuu.-.-1111-| 11-±|

? 15-1ó.9 1?-13.9 19*2ü.9 2?-23.9

1.-.-n.-.-_n¢._4.n..¿__-14._.¿_¡.n_¢_-...¡.¡.11.-1

*BJ ii I1

56.¢7

3.33

¿.67

-'21 *J-"W
Ii-Í _ 1,21:

_-

-un

2ú.¿7

--

.|.-.

3

0

33

5.00

45.00

5ü,üü

Ú

íírïíírïïflt- -III-í-it!-rrï1i'\-ii" ¡--

11- 111-1112.-mïb 1111-

- 10.00

1 1

--› --

__ 1

- _.-

-.. 1

1ÚÚ.ÚÚ ?Ú.ÚÚ

1 1

0 0
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Fig . Ba. Relación Peso- Longi t ud de C. nebulosus para el 
I nvier no de 19B5 en l a Laguna de Tamiahua , Ver . 

34 

25 30 

.-I'-In.

I

H
tú

3

3001

250*

200-

159-

lüüm

5

w = s.n116 L3'l118

-

Q

5 10 15 20 25 30

L.P. Écm

Fig. Ea. Rclacìãn Peso-Longitud de C. nebulusus para el
Inviernn de 1935 en la Laguna de Tamiahua, Ver.

Bú



250 

200 

100 

VI 0 .01 4 9 L2.8 0 62 

5 10 15 20 25 

L. P . (ca .) 

Fig . 8b. Re l ación Peso-Longitud de C. nebulosus para la Pr i mavera de 
198; en la Laguna de Tamiahua, Ver . 
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el '.fe r ano de 1985 en la Lagun a de Tamiahua , 
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Fig . 9a . Relaci6n Peso - Longit ud de C. nebulos us para el Invier no de 
1986 en la Laguna de Tamiahua, Ver. 
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Fig. 9b. Relación Peso - Longitud de C. nebulosus para la Pr i mave ra de 
1986 en la Laguna de Tarniahua , Ver. 
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Fig . 9c . Re l ación Peso-Longitud de C. nebulosus para el Verano de 
1986 en la Laguna de TaJ1l iahua , ,Ver . 
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L.os \/ alot-es calculados del Fa.:t.:'t- d e Co::.ndiciÓnde Fultc'n '·s 
par a C. nebul os us se muestra en la tabla 5 para 1985 y 1986 donde 
se observa que tanto para el aRo de 1985 como para 1986 el valor 
m~s alto se t- e gt-isb-a en el ver ·3.no .:on valores de 0.0:369 y 0.0005 
t- e s P e c t i v a rne n t E' ( f i 9 • 1 O) • 

Clases de Edad. 

Para la determinacidn de las clases de edad y ritmo de 
crecimiento ~nicamente se tomar6n en cuenta los datos del aHo 
1986 por ser m~s completo. 

M~todos Estadísticos . 

POt- el método estadístico de Cassie se estableciet-co'n 6 
clases de edad para el invierno, 5 para la primavera y verano 
I.Fig. l1a - llc). 

En la s figuras 12a - 12c, ie observan las clases de e dad 
determinadas mediante la aplicaci6n del m~todo estadísti c o de 
Bhattac harya, en el cual se establecieron 5 clases de ~dad para 
el invierno y el verano mientras que para la primavera s e 
establecieron 7 clases de edad. 

En la tabla 6 se muestran los valores de la longitud 
patron correspondiente a cada clase de edad, tanto la observada 
corno la calculada por mdtodos estadísticos. 

M~todos Directos. 

Mediante la observaci6n de los otolitos se reconocier6n 3 
clases de edad para todas las estaciones del aHo (Fig. 13); 
mientras que atraves de la lectura en escamas se reconociercin 4 
cla s es de edad l.Jnicarnente para el invierno (Fig. 14), las dem,:is 
est a .: i.:>ne s del. aRo no se pudier-ón detet-minat- POt- COlr-~cer- de 
mue s tr-as , por Pt-oblernas inter-no:,s en las c.:oo::operati va s dur-ante el 
mue streo, en la tabla 7 se muestran los valores de la longitud 
patron c orrespondiente a cada clase de edad, tanto la observada 
como la calculada por m~todos directos. 

Ritmo de Crecimiento. 

Mediante los valores de la s clases de edad determinados 
tanto p.:.t- m.~t .:>d.::os est.;¡díst i.::os 0::.:>1110 poj'- m'iÍt.:>dos dit-eo:tos se 
construy e r¿n las ecuaciones del Ritmo de Crecimiento en Longitud 
de ac uerd o al mod e lo de Vdn Bertalanffy, los resultados fuer6n: 

41 
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Factor de Eondicion.

Los valores calculados del Factor de Condicionde Fulton s
para É. nebulosus se muestra en la tabla 5 Para 1985 Y 1986 donde
se observa que tanto para el año de 1955 como para 1986 el valor
mas alto se reeristra en el verano con valores de 0.0869 r Ú.ü0ü5
respectivamente tfig. 10).

Clases de Edad.

Para la determinacion de las clases de edad r ritmo de
_ . _, J' -crecimiento únicamente se tomaron en cuenta los datos del ano

1986 por ser mas completo.

Métodos ssiadístiees.
Por el metodo estadfstico de Cassie se establecieron d

clases de edad para el invierno. 5 para la primavera r verano
tFie. lla ~ lic).

En las fisuras 12a - 12c. se observan las clases de edad
determinadas mediante la aplicacion del metodo estadístico de
Ehattacharya, en el cual se establecieron 5 clases de edad para
el invierno Y el verano mientras que para la Primavera se
establecieron ? clases de edad.

En la tabla o se muestran los valores de la longitud
Patron correspondiente a cada clase de edad. tanto la observada
como la calculada Por métodos estadísticos.

Metodos Directos.

Mediante la observacion de los otolitos se reconocierdn 3
clases de edad Para todas las estaciones del año tFig. 13):
mientras que atraves de la lectura en escamas se reconocieron 4
clases de edad únicamente Para el invierno tFie. 14), las demas
estaciones del año no se Pudierdn determinar por carecer de
muestras, por Problemas internos en las cooperativas durante el
muestreo, en la tabla ? se muestran los valores de la longitud
patron correspondiente a cada clase de edad, tanto la observada
como la calculada por métodos directos.

Ritmo de Crecimiento.

Mediante los valores de las clases de edad determinados
tanto Por metodos estadísticos como Por metodos directos se
construyeron las ecuaciones del Ritmo de Crecimiento en Longitud
de acuerdo al modelo de von Bertalanffv. los resultados fueron:
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INVIERNO 
-0 .1714 ( t - 0 .9649) 

C~ssi~ L t =5::::. 1717 (l-e ( t" =0. ',1:353) F i g. 15a 

- 0 .2030 tt - 0 .3473) 
Bh~tt~ch~ry~ Lt =55 .1 523 (1-~ (r=0.946t) Fig.16a 

-0.1093(t - 0.2260 ) 
Otol it':lS L t =60. 9:365 (1 - e ) ( t" = 1 • 00(0) F i g. 17 a 

-0.11 37( t + 0.5506 ) 
Lt=51.2504 (l --o? ) ( t"=O. ';I;3 ';;¡j ) Fig.l :::;: a 

PRIMAVERA 
-0 .2456(t - 0 . 7(60) 

Lt=58.6732 ( l -o? ) (r=0.9853) Fig.15b 

-0.1680(t - 0 .7786) 
Bh~tt~ch~rya Lt= 55.4449 (l-e ( r=0.9118) Fig.16b 

-O.1084(t - 0.2832) 
Ot.=,litos Lt=6 2.4';;09 ( l-e ( t" = 1 • 00(0 ) F i g. 17b 

VERANO 
-0 .1 7 77(t + 0.1970) 

Cassie Lt =57 .6940 ( l-e ) (r"'=0.9979) Fig.15.= 

-0 .2090( t - 0.1694) 
Bh~ttach~rya Lt=58.2646 (l-e ) (r=0.9667) Fig.16c 

-0.098 1 ( t - 0 . 3761) 
Otolit.:.s Lt=70.2460 (1 --e ) ( t"=l.OOOO) Fig.17c 

OTOÑO 
-O.0972(t + 0 .1893) 

Otolit':ls Lt=62.:3456 (1 - e ) (t"= 1.0000 ) Fig.17d 
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INVIERNÚ
rÚ.1714tt - Ú.9o49J

Cassie Lt=5E.1?l? tl-e J tr=ü.9B53J Fig.l5a

~Ú.2Ú30(t * ü.34ï3J
Bhattacharva Lt=o5.15E3 ti-e J ir=ü.94diJ Fig.loa

-Ú.1Ú93(t - Ú.É2oÚJ
Útolitos Lt=6Ú.9Bo5 (Ire J tr=l.ÚÚÚÚJ Fi9.17a

-Ú.1137(t + Ú.55ÚoJ
Escamas Lt=5l.É5ü4 tl¬e J tr=ü.9S9dJ Fis-låa

PRIMAVERA
-ü.2456(t - Q-7Ú6ÚJ

Uassie Lt=5B.d?3É il-e J tr=Ú.9$53J FiQ.15b

-Ú.lö$Ú(t - Ú.77ÉoJ
Bhattacharya Lt= 55.4449 tl-e J tr=ü.9l15J Fi9.16b

Útolitos Lt=o2.49ü9 (1-e

VERANÚ

Eassie Lt=S?.o94ü {1~e

Bhattacharra Lt=58.2o4d (1

ütolitos Lt=?D.24dU Life

UTÚÑÚ

Utolitos Lt=o2.345d (1-e

-0.1084(t - C. I eltúW
o-Q

~Ú.17??(t + Ú.1??ÚJ
J

*Ú.ÉÚ9Útt H Ú.1o94J
-E J

-Ú.Ú951(t r Ú.É?o1J
J

-O.Ú972(t + 0.1893)
J
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lÍ.r'=1 . 'ÃÍJÚÚÚJ

tr=Ú.99?9J

tr=ü.9od?J

tr=l.ÚÚÚÚJ

(r=1.úüü0J

Fig.l7b

Fig.15c

Fie.ldc

Fis.17c

Fi9.17d



Tabla 5. Valoy€s obt€nidos d€l Factor d€ condici &n d€ Fulton ' s 
Estacional d e C. nebul o su s para l o s a Ro s 1985 y 1986 . 

F AC TOR DE COND 1 el ON DE FULTON '::; 

E:::; TACION 1986 

INVIERNO 0.0021 0.00002 

PRIMAVERA 0.0002 0.0002 

VERANO 0.0869 0.0005 

OTOÑO 0.0920 
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Tabla 5. Valores obtenidos del Factor de condicidn de Fultonfs
Estacional de C. nebulosus para los años 1985 v 199d

EETACIÚN

INVIERNU

PHIHAVERà

VERANÚ

UTÚÑÚ

FACTÚH DE CÚNUICIÚN DE FULTÚN'É

1985 198o

0.9021 Ú.ÚÚÚÚ2

0.0002 0.0002

0.0369 0.ÚÚ05

0.0920

A3
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T.;ibld 6 . Vdl.:.t"o:, Estd.:ioJndlo:!s de L .P. (.:rn. ) Obset"vddd (OB::;) y 

CLA:=;E 
EDAD 

CA:;::; 1 E 

11 

IIr 

IV 

V 

VI 

VII 

Calcul,;¡da para C. nebulous en el aRo de 1986 p or M~todos 
Estad{sticoJs. 

DE INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

L.F' OB::; L.P CAL L.P OES L.P CAL L.P OBS L.P CAL 

'iJ .9500 9.4569 15.9500 15.9741 10.9500 18.6478 

15.4500 17.0:302 25 . 9500 25.2725 1:::.9500 25.0047 

23 . 9500 2:3 . ~i~/49 ::;:1.9500 3 2 . 5460 24.9500 ::;:0 . 326 7 

29.9500 2'i.0412 :37 .9500 :38.2:356 29.9500 34.782:3 

33.9500 ::;:3.6298 42.9500 42.6862 ::;:4 . 9500 ::;:8.5125 

36.9500 3 7.4655 46.1676 

BATACHARYA 

7.2015 6.8441 2.7526 2.0244 9.0783 9.2852 

I I 14.2:::97 1~. 71 'il4 13. 9500 10.2:357 19. 'i500 18.5·230 

1 I I 24.8586 22 . 964 1 15.9502 17.2694 25. 4767 26 .0184 

IV 27.704:3 28.8778 19.3134 23.17:31 :30. ~'?3 32 .1002 

V 3::::.9500 33 .7050 28. 'iJ500 28.1638 37.9500 37 . 0349 

VI :37.645:3 30.2397 :32.3827 41. 0 :::::3'i 

VII 40.8617 37 .9500 35.9492 44.21::7E: 

51 

Tabla d. Valores Estacionales de L.P.(cm.J Dbservada toB9J Y
üalculada Para C. nggulgus en el año de 1986 por Metodos
Estadísticos.

CLHSE DE INVIERNO PRIMAVERA VERANÚ
Eüfifi

Cà5SIE

II

III

IV

U

VI

VII

BñTåCHåRYà

I

II

III

IV

V

VI

VII

L.P UBS

9.9500

15.450ü

23.9500

29.9500

33.9500

36.9500

7.2015

14.2897

24.3586

27.?Ú43

33.95ÚÚ

L.P CâL

9.4569

17.0392

23.5949

29.0412

33.6298

ï37.4o55

6.8441

15.7194

22.9641

28.3773

33.7050

37.6453

40.8617

L.P UBS

15.9500

25.9500

31.9500

37.9500

42.9500

2.7526

13.9500

15.9502

19.3134

25.9500

30.2397

37.9500

51

L.P ÚåL

15.9741

25.2725

32.5460

38.2356

42.dB62

46.1676

2.0244

10.2357

17.2594

23.1731

28.1é38

32.3827

35.9492

L.P UBS

10.9500

13.9500

24.9500

29.9500

34.9500

9.0783

19.9500

25.4767

30.4893

37.9500

L.P CÁL

13.6473

25.Uü4?

3D.32o?

34.7323

33.5125

41.6354

s.2es2

1e.aeso

2s.oie4

ae.1ooe

a?.oa4s

41.oees

44.2É?E



F~. 

A B 

e 

13. F~afla de otolitos Sagita derechos de C. nebulosus, en 
A) se observan 3 lineas de crecimiento, B) se observan -
2 lineas de crecimiento y en C) se observa 3 lineas de -
crecimiento. la longitud patron es de 13.4, 13.5, 12.4 -
cm. , respctivamente. 
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A dai

C

Fìg.13.Iïfingndüa de otolitos Sagita derechos de C. nebulosus, en
AJ se observan 3 lineas de crecimiento, BJ se oñservan -
2 lineas de crecimiento y en C) se observa 3 lineas de -
crecimiento. la longitud patron es de 13.4, 13.5, 12.4 -
cm. , respctivamente.
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Fig. 14. Fotografia de escamas de C. nebulosus en la cual se observan 
7 lineas de crecimiento. 
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Fig. 14. Fotografía de escamas de C. nebulosus en la cual se ob
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servan
ineas de crecimiento.
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T~bl~ 7. V~IQres e Estaci on~les de L.P. (cm) Observada (08S) y 
Calculada (CAL) para C. nebulosus en el aRo de 1986 por 
MJtodos Dir~ctos. 

OTOLITOS CLASES DE EDAD 

I I III IV V 
INVIERNO 

L.F' OB5. 4.9500 10.7500 15.9500 

L.P CAL. 4 . .,,471 10.7493 15. ';1506 "20 .6135 24.8126 

PRIMAVERA 

L.F' (lBS . 4.6722 10.6167 1!:i.9500 

L.F' CAL. 4.6724 10.61 :30 1~.94:33 20.7260 -¿':5 . O 174 

VERANO 

L.P OB:::. 4. 1722 10.3500 15.9500 

L.P CAL. 4. 1704 10. :34:3'S 15 • .,,460 2 1. 02 16 25. 6~::.!29 

OTOÑO 

L.P 01,::::. 6.8071 11. 9~iOO 16. ';' 167 

L.P CAL. 6. :3062 11. 9505 16 . 6 1:::4 20. :35:39 24.6';>71 

ESCAMA::; 

1 1 1 IV V VI VII 

INVIERNO 

L.F' OB::: . 2::::. ';/500 27.092'::: 29. ::::~~~iO :::: 1. 9500 

L.P CAL. 20.7017 2:3.9::;4';/ 26. 'y 15:3 29. s:::: O 7 3 1. :~:6~50 

54 

Tabla 7. Valores e Estacionales de L.P. tcmJ übservada fDB`J Y
Calculada tLALJ para C. nebulosus en el año de 1fEc Por
Metodos Directos.

ÚTÚLITOÉ

INVIERNÚ

L.P UBS.

L.P BAL.

PRIHAVEHA

L.P URE.

L.P CAL.

VERñNU

L.P ÚBÉ.

L.P CAL.

ÚTÚÑÚ

L.P UBS.

L.P CÁL-

E5CAHåS

INVIEHNÚ

L.P UBS.

L.P BAL.

I

4.95üÚ

4.9471

4.o?22

4.o?24

4.1?22

4.l?Ú4

o.Bü?1

o.BÚd2

ELAEEÉ DE Eflñfl

II III IV V

10.7500 15.9500

10.7493 15.95Úo

lü.o1ó? 15.9500

1Ú.d130 15.9433

10. 3501) 15. 'š¡"5CJO

10.3436 15.94oÚ

11.9500 1ó.o1o?

11.. '§'5iJ5 lo. -'E-1134

III IV V

23.9500 27.Ú92É

2U.?ü1? 23.9349 26.9153

2ü.ï2oÚ

2Ú.$135 É4.B¡Éo

25.Ú1?4

21.ÚÉld 25.6229

20.3539 24.6971

VI VII

29.3250 3i.9$üU

i.
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Lt 58 .1717 (1 -

Ob s ervada 

Ca lcul ada 

I II III I V V VI 

Clas e de Edad 

Fig . 15a . Curva de Crec i mi ento en Longi tud por 
Mét odos Estadísti co : (Cassi e ) nara el 
T~ v 'r ~~n ~p 1?86 
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40 

5 30 

20 

10 

Obser vada 

Cal culada 

Lt 58 .6732 (1 _ eO .2 456 (t - 0.7060 )) 
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DISCUSION 

H4bitos ~limenticios. 

Uno de los problemas fundamentales en ecologla acuática, 
es el problem~ del entendimiento de la nutrici6n en la comunidad , 
diversos autore s han intentado distingir y aclarar las relaciones 
nutricionles fundamentales en la comunidad lagunar - Estuarina, ya 
sea de manera gene ra l o basada s en el an'lisi s de especi es 
individuales. Estos estudios han revelado que la mayoría de los 
consumidores ingieren alimento sobre la base de una asociacidn 
e.::ol.~gi.::~ más que de una as.:oo::i -3.ci.5n ta x.:.n.5mi.::a. (Oat-nell, 1961) 

En el presente estudio encontramos que en primavera y 
verano tenemos la mayor variabilidad de grupos alimenticios 
dentt-o de los contenidos estomacales, esto t-esulta l.:'gieo:. en 
sistemas subtropicales como 85 el e~so de la Laguna de Tamiahua 
dado que los mayores flor eci mientos primarios e increment o s en 
las densidades del zooplancton se desarrollan en estas dos epocas 
del afio, como producto de las interacciones de los diverso s 
componentes ambientales y bio16gicos, los que se reflejan en las 
mayores densidades de consumidores donde se presentan en esta 
laguna (Ft-an.:o, '::':'10. pet-. ), lo que es aPt-ovo;?::hado POt- esta 
especie. 

Cabe resaltar que tant o para la primavera como el verano 
de 1985 y 1986 tene~:os a Penaeus sp. con los porcentajes mas 
altos (55.06% y 39.97% para 1985 y 52.47% y 30.16% para 1986 ) , 
e s t.:o tOe su Ita l.{g iC'l si t omam'lS e n.:uen t -3 que e n e stas d.:os 
estaciones del afio se tienen registradas las mayores cantidades 
de ot-ganism'ls de esta espe.:ie (P"'n-a"lls sP.), ademas de que en la 
primavera es cuando P e naues sp. entra al sistema (Gonzal e z, COlo . 

per.), y al reunirse en gn1p.:os mímet-'lsoS es fa.::il pt-esa de C. 
nebulosus. 

En el otofio de 1986 onb s ervamos que Penaeus SP. pres e nta 
nuevamente el porcentaje mas alto dentro de los contenidos 
estomacales, esto se expli ca porque es en esta epoca cuando 
P"naeus sp. sale del sistema U30nzalez, '::':010. pet-.), y al t-eunit-se 
en grópos n6merosos es nuevamente faeil presa de C. nebulosus. 

Darnel op. cit. menciona que la mayoria de las espo;?cies 
tienen la habilidad de utilizar diversas alternati v a s 
alimenticias dependiendo de la disponibilidad en un momento o 
lugar determinado, mostrando incluso oportunismo por un recurso 
ya se que se encuentre en la superficie del agua o en el fondo , 
est e echo explica el po r que tenemos porcentajes tan variab les 
dentro de los grupos alimenticios en los contenidos estomacales y 
el porque d e un afio a (1985) a otro ( 1986 ) se presenta una ma yor 
variabilidad de los grópos a limeticios dentro de los cont e nidos 
e s t oma.:a 1. e s. 

la prese ncia de p a s t os den tt- o de los c onte nidos 
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DIÉEUSIÚN

Hábitos alimenticios.

Uno de los problemas fundamentales en ecología acuática,
es el problema del entendimiento de la nutricion en la comunidad,
diversos autores han intentado distingir v aclarar las relaciones
nutricionles fundamentales en la comunidad Lagunar~Estuarina, va
sea de manera general o basadas en el análisis de especies
individuales. Estos estudios han revelado que la maroría de los
consumidores ingieren alimento sobre la base de una asociacion
ecologica mas que de una asociación tanonomica. tüarnell, lvoli

En el presente estudio encontramos gue en Primavera Y
verano tenemos la maror variabilidad de srupos alimenticios
dentro de los contenidos estomacales, esto resulta logico en
sistemas subtropicales como es el caso de la Laguna de Tamiahua
dado que los mayores florecimientos primarios e incrementos en
las densidades del zooplancton se desarrollan en estas dos epocas
del año, como producto de las interacciones de los diversos
componentes ambientales r biológicos, los que se reflejan en las
mayores densidades de consumidores donde se presentan en esta
laguna (Franco, com. per.J, lo que es aprovechado por esta
especie.

Cabe resaltar que tanto para la primavera como el verano
de 1985 y 198o tenemos a Penaeus sp. con los porcentajes mas
altos t55.06ï v 39.9?ï para 1985 1 52.4?ï v 3ü.1oï para ivüo),
esto resulta logico si tomamos encuenta que en estas dos
estaciones del año se tienen registradas las marores cantidades
de organismos de esta especie (Eanaaui_sp.J, ademas de que en la
primavera es cuando Penaues sp. entra al sistema (Gonzalez, com.
per.J, v al reunirse en grflpos númerosos es facil presa de E.
nebulosus.

En el otoño de 1956 onbservamos que Penaeus sp. presenta
nuevamente el porcentaje mas alto dentro de los contenidos
estomacales, esto se explica porque es en esta epoca cuando
Penaeus sp. sale del sistema (Gonzalez, com. per.l, v al reunirse
en grúpos nümerosos es nuevamente facil presa de C. nebulosus.

Uarnel op. cit. menciona que la mayoria de las especies
tienen la habilidad de utilizar diversas alternativas
alimenticias dependiendo de la disponibilidad en un momento o
1ugar determinado, moatrando incluso oportunismo por un recurso
ya se que se encuentre en la superficie del agua o en el fondo,
este echo esplica el porque tenemos porcentaies tan variables
dentro de los grupos alimenticios en los contenidos estomacales Y
el porque de un año a t19B5J a otro (1986) se presenta una mavor
variabilidad de los grúpos alimeticios dentro de los contenidos
estomacales.

La presencia de pastos dentro de los contenidos
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~stom~c~l~s, s~ pu~d~ d~b~r ~ qu~ s~ ingiri~ron d~ m~n~r~ 
accidental al consumir organismos del fondo como Penaeus sp. por 
que com¿ lo s~fial~ D~rnel, oP. cit., ~s com~n encontr~r ~n los 
contenidos estomacales, una considerable p re sencia de d e tritus 
y/o pastos, ya qu~ su consumo ~curr~ de maner~ accidental por 
ejemplo, c unado existe una g r an cantidad de pastos al ingerir 
organismos del fondo o bien de manera directa por por su valor 
nutricional (no estudiado) a 6 n entre especies carnivoras. 

En ~l pr~sente estudio, se encontr6 qu~ C. n~bulous queda 
comprendida d~ntro de las categorias Ictiolr6ficas propuestas por 
Yafies - At-an.:ibia (1'''77), .:omó c.::onsumidot- de terc~r- ord~n 

carnivoro, esto es por que su dieta alimenticia esta conformada 
p.::or or-ganismos zo.=,plan.:t.,nic.,s, l., cIJal .:.,n .:u~t-da ,:'=,n 1'::0 
reportad o por Saldafiá (1987) y Varga s et. al. ( 1981). 

Las var iacion~s ontog~n~ticas ~n su ~lim~nt~cion t~nto 
par a 1985 c omo para 1986 presentan un comportamiento similar, es 
por ~ll o qu~ la discusion ~sta g~ne ralizada. 

En el presente estudio encontramos diferencias en las 
v~riaciones ontog~n~ticas ~n su alim~ntaci6n con lo r~portado por 
otros autores , de tal manera que, aqui se rep or ta para tallas 
p~quefias ( 1-6 . 9 cm. L.P.) c omo su principal ~limento ~n ord~n 

porcen tual de mayor a menor a Anfípodos , Penaeus SP., Isopodos y 
H. ~aliforni~nsis, mi~ntras qu~ Moody (1950) en K lim~ y Tabb 
(1959) reporta para e s ta talla a l os Copepodos como su princ ipal 
~liment".; pat-~ tallas medianas ( 7-14.9 cm. L.P.) tenemos a 
Penaeus SP., AnfípOdos Y restos de pez en orden porc entual de 
m~yor a menor com¿ su principal alim~nto, p~ra ~sta talla Klima 
y Tabb op. cit. y Tabb (1966), rep o rtan a larvas de Penaeus 
duorarum y P. astecus como grupos principal~s ~n su 
al imentoac ión.; y POt- úl timo tallas grandes (15 cm. L. P. en 
ad~ lante) observa~,s como principal alimento a r~stos de pez 
d e ntro de los cuales tenernos a Poecilidae, Bairdiella chrysoura y 
An ,:h',a sp •. , aunque se pr-esntan ,:.,n menor-es pot-centaj~s a Pen<1",us 
sp. y H. c aliforniensis, lo cual concuerda de manera g e neral con 
lo report~do por Baughman (1 9 49), Tabb (1958) en Klima y Tabb 
op. cito y Tabb 1.1966) que su principal alimento lo c'::>ntituyen 
l o s pl!!ces ,:"mo Mugil cephalus, C. nebuloslJs, B. ct-hys"'Jt-a, 
Gobiososma robus tum, etc., y en menor porcentaje a Penaeu s sp .• 

No s~ 'cuenta c"n ,-eport~s s"b,- ~ el hor-ari " de 
alimentaci6n de esta especie, pero en el presente estudio se 
~ncontr6 que los ~stomagos r~visados presentaban un alto 
porcentaje de estomagos llenos y con una condici6n rel~tivamente 
fr~sca que pe r mitio dif~renciar con cierta facilidad entre un 
gr~p o y otro y puesto que los muestreos se realiz<1r6n en el 
transcurs o de la mafiana (8:30 A.M a 2:30 P.M. ~n prom~dio), 

ademas de que la ma yores capturas de org.nismos de C. nebulQsus 
se obtlJvier.,n d~ la 8::30 A.M. a la~ 101 :30 A.M. (F,-anco, ':Qm. 
per. ) , nos sugiere que la actividad alimenticia de es ta especie 
ocurre durant~ la noche, ~sto se ve reforsado CQn lo que reporta 
Ro ndallC.1 969) de que las especies de hábitos car-nivcor-os tienen su 
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estomacales, se puede deber a gue se ineìrídrüfl UE Nflfisfå
accidental al consumir organismos del fondo como Penaeus sp. por
gue como lo señala Uarnel, op. cit., es comun encontrar en los
contenidos estomacales, una considerable presencia de detritus
yfo pastos, ya que su consumo acurre de manera accidental por
ejemplo, cunado existe una gran cantidad de pastos al ingerir
organismos del fondo o bien de manera directa por por su valor
nutricional (no estudiado) aún entre especies carnivoras.

En el presente estudio, se encontró que E. nebulous queda
comprendida dentro de las categorias Ictiotróficas propuestas por
Yañes-Arancibia (19?7l, como consumidor de tercer orden
carnivoro, esto es por que su dieta alimenticia esta conformada
por organismos zooplanctonicos, lo cual concuerda con lo
reportado por Saldaña (1?$7J Y Vargas et. al, (19811.

Las variaciones ontogenéticas en su alimentacion tanto
para 1?$5 como para 1936 presentan un comportamiento similar. si
por ello que la discusion esta generalizada.

En el presente estudio encontramos diferencias en las
variaciones ontogenéticas en su alimentación con lo reportado por
otros autores, de tal manera que, aqui se reporta para tallas
pequeñas (L-6.9 cm. L.P.J como su principal alimento en orden
porcentual de mayor a menor a Anfípodos, Egnaeos sp., Isopodos r
H. californiensis, mientras que Moody (19501 en Hlima r Tâbb
(1959) reporta para esta talla a los Eopepodos como su principal
alimento.: para tallas medianas (7-14.9 cm. L.P.l tenemos a
Penaeus sp., Anfípodos y restos de pez en orden porcentual de
mayor a menor como su principal alimento, para esta talla Klima
y Tabb op. cit. y Tabb (1966), reportan a larvas de Penaeus
duorarum y P. astecus como grupos principales en su
alimentacion.: Y por último tallas grandes (15 cm. L.P. en
adelante) observamos como principal alimento a restos de pes
dentro de los cuales tenemos a Poecilidae, Bairdiella chrrsourg r
finchoa sp.., aunque se presntan con menores porcentajes a Penaeus
sp. r H. californiensis, lo cual concuerda de manera general con
lo reportado por Baughman (1949), Tabb (l?5BJ en Mlima y Tabb
op, cit. y Tabb (1966) que su principal alimento lo contituren
los peces como flugil cepflalus, C. nebulosus, B. crhysoura,
Éobiososma robustum, etc., y en menor porcentaje a Penagos sp..

No se cuenta con reportes sobre el horario de
alimentacion de esta especie, pero en el presente estudio se
encontro nue los estomagos revisados presentaban un alto
porcentaje de estomagos llenos y con una condicidn relativamente
fresca que permitio diferenciar con cierta facilidad entre un
grdpo r otro Y puesto que los muestreos se realizaron en el
transcurso de la mañana (8¦3O A,H a 2:30 P,H. en promedio),
ademas de que la mayores capturas de oraanismos de C. flgpyLgsgs_
se obtuvieron de la 3:30 A.H. a las 10:30 ñ.M. (Franco, com.
per.l, nos sugiere que la actividad alimenticia de esta especie
ocurre durante la noche, esto se ve reforsado con lo que reporta
Rondal1(19o9J de que las especies de håbitos carnívoros tienen su
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actividad alimenticia durante la noche. 

Relaci¿n Pe s o-Longitud y Factor de Condici 6n . 

Los val.::.t'es de l.::.s eXPQno?nt.~s dO? la t'e lac i.)n 
peso-longitud, son diferentes al valor teori c o de 3 estando por 
debaJo ,o por o?n~ima de este valor, el valQr m~s alto de esta 
relaClon para 1~85 se presO?nta en el invierno (3.1118) y el m4s 
bajo o?n o?l vo?rano (2.7908), miO?ntra quO? para 1986 el valor m4s 
alto en el O?xponente lo tenemos tambi~n O?n el invierno (3.0179) y 
el m4s bajo en el QtQRo (2.6099). 

El valor teorico de 3 en el exponente de dicha relaci6n 
señala que el .:t' ecimiento es Isométt'i.:o, ya que sus ,:ambios en 
forma, tamaRo y peso especifico, permanecen uniformes a traves 
de 1 t il!mp.::. (Bagenal y Tes.:h, 197:3), cuand.::. o?sto? e:{p,::.nente es 
diferente de 3, se dice que el crecimient o es Alom~trico, 
produciendose cambios en las proporciones del cuerpo. 

Esta relaci6n peso longitud no varia erraticamente en una 
temporada .) dO? I,m año a Qtt',), .::. dentr.:. de una .:lase de edad, sin 
embargo existe una dificultad obvia de comparar indices ba s adQs 
en difenmtes regi'::.nes (Lagler, 1956 en Abat' .:a, 19:::,':' ) . 

En base a esto, podríamos pensar que las variaciones en 
los valores del exponO?nto? a lo largo del periodQ de estudio nos 
indican que el crecimientQ de los organismos es Alom~trico, sin 
embat'g.:., al aplicat' la pnJeba estadistica de "tU a estQs val.:·n;s 
(Tabla 8), se encontró que no existe diferencia significativa 
entre los valores de los exponentes obtenidos y el valor te¿rico 
de 3 y que por lo tanto el crecimiento individual de C. nebulosus 
es I sc.métt'ico. 

Por otro lado en la naturaleza el factQr de cQndici6n no 
es constante para un individuQ, una especie ci una poblaci6n, sino 
que m's bi'n esta sujeto a una amplia variaClon como 
disPQnibilidad de alimento y actividad reproductiva (Lagler, 1956 
en Abarca, op.cit.), debidQ a esto las poblaciones de peces a 
menudo presentan cambios en su condici6n. 

De los resultados obtenidos del factor d e condici6n de 
Fulton " s (tabla 1), tenem.:)s que tanto p·,n-a 1';'1:35 .:o:·m.::> par' a 19:::6 
presentan en el verano sus valores m' s altos (0 .0869 y 0.0005 
resp~ctivamente) y el valor m~s bajo en la primavera de 1985 
(0.002) e invierno de 1986 (0.00002), es tos cambios se pi e nsa 
estan relacionados con la disponibilidad de alimento ya que como 
se menciono anteriormente tanto en primavera como en verano es 
cuando .este sistema lagunar alcansa los maYQres florecimi~ntos 
primarios e incrementos en las den s idades d e l zooplancton el cual 
@s consumido por esta especie (Franco, como per.), el valor alto 
obtenido para el otoRo de 1986 (0.0920), 
O?sta influenciado por el c omportami@nt o 
esta ~poca el florecimiento primario 
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se cree de igual forma 
del sistema ya que en 

e incrementos en el 

actividad alimenticia durante la noche.

Relacidn Peso-Longitud y Factor de Condición.

Los valores de los exponentes de la relacion
peso-longitud, son diferentes al valor teorico de 3 estando Por
debajo o por encima de este valor, el valor más alto de esta
relacidn para 1985 se presenta en el invierno (3.1ll$l y el más
bajo en el verano (2.?90BJ, mientra sue para 193d el valor más
alto en el exponente lo tenemos también en el invierno (3.Ú1?9l y
si más bajo en el otoño t2.soes›.

El valor teorico de 3 en el exponente de dicha relacidn
señala que el crecimiento es Isométrico, ya que sus cambios en
forma, tamaño Y peso especifico, permanecen uniformes a traves
del tiempo (Eagenal Y Tesch, 1978), cuando este exponente es
diferente de 3, se dice gue el crecimiento es Alométrico,
produciendose cambios en las proporciones del cuerpo.

Esta relacion peso longitud no varia erraticamente en una
temporada o de un año a otro, o dentro de una clase de edad, sin
embargo existe una dificultad obvia de comparar indices basados
en diferentes regiones (Lagler, 1956 en abarca, 1956).

En base a esto, podriamos pensar gue las variaciones en
los valores del exponente a lo largo del periodo de estudio nos
indican que el crecimiento de los organismos es alometrico, sin
embargo, al aplicar la prueba estadistica de "t" a estos valores
(Tabla B), se encontro que no existe diferencia significativa
entre los valores de los exponentes obtenidos y el valor tedrico
de 3 y que por lo tanto el crecimiento individual de C. nebulosus

 -La

es Isométrico.

Por otro lado en la naturalesa el factor de condición no
es constante para un individuo, una especie d una población, sino
que mås bién esta sujeto a una amplia variación como
disponibilidad de alimento y actividad reproductiva (Lagler, 195d
en abarca, op.cit.J, debido a esto las poblaciones de peces a
menudo presentan cambios en su condicidn.

De los resultados obtenidos del factor de condicion de
Fultonfs (tabla 1), tenemos que tanto para 1935 como para isos
presentan en ei verano sus vaiayes más sitas to.osss y o.ooos
respectivamente) y el valor más bajo en la primavera de 1985
(Ú.üü2l e invierno de 193d (ü.0ü0ü2l, estos cambios se piensa
estan relacionados con la disponibilidad de alimento ya que como
se menciono anteriormente tanto en primavera como en verano es
cuando .este sistema lagunar alcansa los mayores florecimientos
primarios e incrementos en las densidades del zooplancton el cual
es consumido por esta especie (Franco, com. per.l, el valor alto
obtenido para el otoño de 198o (ü.0?2üJ, se cree de igual forma
esta influenciado por el comportamiento del sistema ya que en
esta ¿Poca el florecimiento primario e incrementos en el
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Tabla 8. Pn.J~ba de "t" apli.:ada a l.::>s val.::>t-es de "b" o!n la 
relaci6n Peso- Longitud de C. nebulosus. 

TEMPORADA b 

19:::5 

INVIERNO. 3.1118 

PRIMAVERA. 2.B062 

VERANO. 2 . 790 :3 

198 6 

INVIERNO. :3. 017'~ 

PRIMAVERA. 2.8457 

VERANO. 2.9767 

OTOÑO. 2.6099 

sb 

9. :3118 

0.5438 

4. :3977 

14.1068 

11.7447 

20.9998 

3.4376 

69 

0.0120 

-0. 3563 

-0.0476 

0.001 :3 

-0.01 3 1 

-0.0011 

-0.11 3 5 

Tt O. OSI. 
(n - 2) 

1. 7177 

1.6450 

1.8946 

1.6450 

1.6450 

1. 6 641 

1. 8125 

II 'II bTabla B. Prueba de "t aplicada a los valores de " en a
relación Peso-Longitud de C. nebulosus.

TEMPORADA b

ííïíïíï.-.-ía±1-1.--1.-íí1.í,|a.-q-1.11¶._.n.-n.--.-

1935

INVIERNÚ. 3.1118

PRIMAVERA. 2,9062

VERANÚ. 2.?9OB

198o

INVIERNO. 3.0179

PRIHAVERå. 2.8457

VERANO. 2.9767

OTOÑO, 2.óO99

sb

1.1-ígíí

121-.-121

9,3115

0.5438

4.39??
231n.-¡.p.1.n_.íìï._-

±.|¢_¡.í¢-1.-_._.n_.

14,1063

11.7447

20.999€

3,4376

69

Tc

Ia-Ií--I-II-I-I-$1-í

a-pça g.¡_a.-31.1

Ú.Ú12Ú

-0,3563

rü,Ú4?o
--ubfl-1-ï-1-pu--1

-1-11-ii-_-1

Ú.ÚÚl3

-0.0131

-Ú.ÚÚ11

-0.1135

Tt 0.05%
(n - 2)

1,111.1-í1ï2__|._ïj,

g,.j¢_,,.1.-.un_.

1,7177

1,ó45D

1.3946
-fiuíí-11-n1_--ïïïí

í-1-h--11-II-1111--u-›

1.6450

1.5450

1.oó41

1.8125



zoopl~ncton se comport~ de m~ner~ simil~r ~ l~ prim~ver~ y el 
verano (Franco. como per.l. 

Ritmo de Crecimiento 

El crecimiento se expresa fundamentalmente como la 
vari~ci6n de una dimensi6n cu~lquiera del individuo o de la 
poblaci6n. en funci6n del tiempo. dicha funci6n corresponde a una 
curv~ asint6tic~ por lo cu~l es una m~gnitud susceptible de 
au~entar gradualmente. cada vez con mayor lentitud. hasta 
aprox i madame nt e SIJ max im.::> (Mat"g~ le f • 1';?74). el ct"e': irn ien t.::> se 
suele representar por una curva que corresponde a dirnensiones 
medidas en tiempos sucesivos sobre un~ ~Jestra de la poblacion. 
es por eso que la curva de crecirniento es una caracteristica del 
individuo. 

La deterrninaci6n de las clases de edad a partir de los 
rn'todos Estadísticos empleados en este estudio no présentaron 
problema alguno. ya que se pudieron establecer facilrnente. no ase 
para los m~todos Directos (otolitos y escarnas). en especi~l los 
otolitos. en el cu~l fu~ dificil establecer una tecnica y 
criterio claramente definido y adecu~do p~r~ deterrnin~r la edad 
mediante la lectura de anillos de crecimiento. 

Los resultados obtenidos p~ra la determinacidn de la 
longitud promedio que corresponde ~ cada clase de edad tanto por 
mJtodos Directos (otolitos y esc~m~s) como por m~todos 
Est~d{sticos (Cassie y Bhattacharya) presentan variaciones. sin 
emb~t"go al c.::>mpar"~ l'Js par".árnett"os de .:n!.:imientb de Von 
~ertalanffy en especial a Lrnax., tenemos que presentan valores 
muy similares entre si, teniendo el valor m4s bajo de Lrnax en el 
invierno (Cassie 58.1717, Bhattacharya 55.1523, Escamas 51.2504 y 
Ot.:.litos 60.';?:::65 .:rn; L.P.) y l'Js valores m~s altos en la 
primavera y el verano (primavera: Cassie 58.6732, Bhattacharya 
55.4449 y Otolitos 62.4990 I:m. L.P. y par~ ~l ver~no: C~ssie 

57.6940. Bhattacha~ya 58.2646 y Otolitos 70.2460). este 
.:.:omportamient'J t"eslJlta l.~gi.:.::> PQt"que com.5 se men.:i'Jn.:. 
anteriormente es en la primavera y el verano cuando se presentan 
las condiciones rn4s favorables p~ra el desarrollo de est~ 
especie. 

Las Lma x determinadas en este estudio se consideran 
aceptables y cercanas a la realidad. ya que si tomarnos en cuenta 
que durante el muestreo se llegaron a medir or~anis~~s de hasta 
47 c~. L.P. y la Lmax aquí reportadas son superiores a este 
valor". 

En cuanto a los valores obtenidos de longitud media para 
cada clase de edad e" este estudio (Tabla 6 y 7) no presentan 
relaci6n exacta con lo reportado Breder (1924 ) , Person (1929) y 
Tabb (1958) en Klima y Tabb (1958); f<lima y Tabb .:.p .• :it. y 
Tabb (1966) (tabla 9), so? cr"ee que estas var"iaciones estan dadas 
por diversas causas CQrnQ su din~mica poblacional y su 
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zooplancton se comporta de manera similar a la primavera y el
verano (Franco, com. per.),

Ritmo de Crecimiento

El crecimiento se expresa fundamentalmente como la
variación de una dimensión cualquiera del individuo o de la
población, en función del tiempo, dicha funcidn corresponde a una
curva asintdtica por lo cual es una magnitud susceptible de
aumentar gradualmente, cada vez con mayor lentitud, hasta
aproximadamente su maximo (flargalef, 1974), el crecimiento se
suele representar por una curva gue corresponde a dimensiones
medidas en tiempos sucesivos sobre una muestra de la poblacion,
es por eso gue la curva de crecimiento es una caracteristica del
individuo.

La determinacidn de las clases de edad a partir de los
metodos Estadísticos empleados en este estudio no presentaron
problema alguno, Ya gue se pudieron establecer facilmente, no asi
para los métodos Directos (otolitos y escamas), en especial los
otolitos, en el cual fue dificil establecer una tecnica Y
criterio claramente definido y adecuado para determinar la edad
mediante la lectura de anillos de crecimiento.

Los resultados obtenidos para la determinación de la
longitud promedio gue corresponde a cada clase de edad tanto por
metodos Directos (otolitos y escamas) como por métodos
Estadísticos (Cassie y Bhattacharya) presentan variaciones, sin
embargo al compara los parámetros de crecimiento de Von
Bertalanffy en especial a Lmax., tenemos que presentan valores
muy similares entre si, teniendo el valor más bajo de Lmax en el
invierno (Cassie 5B,1?l?, EhattacharYa 55.1523, Escamas 51,2504 Y
ütolitos 60.9365 cm, L.P.) y los valores más altos en la
primavera y el verano (primavera: Cassie 58.¿?32, BhattacharYa
55.4449 Y Útolitos o2.4?9ú cm. L.P. Y para el verano: Bassie
57.6940, Ehattacharya 58.2646 y Útolitos 70.2460), este
comportamiento resulta lógico porque comó se menciono
anteriormente es en la primavera y el verano cuando se presentan
las condiciones más favorables para el desarrollo de esta
especie.

Las Lmax determinadas en este estudio se consideran
aceptables y cercanas a la realidad, ya que si tomamos en cuenta
que durante el muestreo se llegaron a medir organismos de hasta
47 cm. L,P. y la Lmax aqui reportadas son superiores a este
valor.

En cuanto a los valores obtenidos de longitud media para
cada clase de edad en este estudio (Tabla o Y ?) no presentan
relación exacta con lo reportado Ereder (l924), Person (1929) Y
Tabb (1958) en Hlima Y Tabb (1953): Hlima y Tabb op. cit. Y
Tabb (1966) (tabla 9), se cree que estas variaciones estan dadas
por diversas causas como su dinámica poblacional Y su
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Tabla 9. Valor@s de Longitud Patron @n cm., reportados por varios 
autores para C. nebulosu s . 

PUNTA GORDA CORPUS NORTHWE::;T INDIANA 
CLASE FLORIDA CHRI~;TI COCOA FLORIDA RIVER 

DE WEL::;H AND TEXAS FLORIDA f<LIMA AND FLORIDA 
EDAD BREDER 1;/24 PERSON 1929 TABE: 195E: TABE: 1958 TABB 1966 

11 - 12 14.7 16.5 11.6 16.5 

I 1 2 :3 2:3 •. ? 24.5 19 .0 24. :3 

III :31 :30.4 31.7 25.5 31.7 

IV :36 :35.2 :3:3.4 31.2 :3:3.4 

V 40 39.7 45.7 ;:::6.9 4~¡. 7 

VI 4 >~' >-' 44.0 5:3.3 42.2 5 :3. :3 

VII 48.7 56. 1 43.7 56. 1 

VIII 51.:3 62.4 62.4 
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Tabla

CLASE
DE

EDnD
;____

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

9. Valores de Longitud Patron en cm., reportados por varios
autores para C. nebulosus.

PUNTå GURDå BÚRPUS NÚRTHHEST INDIANA
FLÚRIUH CHRISTI CÚCÚH FLDRIDÉ RIVER

NELSH âflfl TEXÁS FLÚRIUQ HLIHH àND FLORIDA
BREDER 1924 RERSÚN 1929 TABB 1958 TâBB 1958 TAEB 1966

ll-12 14.7

23 23,?

31

36

40

43

30,4

35,2

39.7

44.0

48,7

51.3

16.5

24.5

31,7

33,4

45,7

53.3

5ó.1

62.4

1l.ó

19.0

25,5

31,2

3ó,9

42,2

43.7

1ó.5

24.3

31.7

38,4

45.7

53.3

56.1

62.4



adaptabilidad a los distint os habitat. 

Por ~ltimo, aunqu~ mucho s~ ha discutido por div~r sos 
autore s la validez de usar m4todos Directos y /o Estadísticos para 
d~t~rminar las clas~s de eda d para especi~s tr6pical~ s y 
s ubtr6picales, consideramos que por todo lo ant e riorme nte 
e xpuesto para C. nebulosus en la Laguna de Tamiahua, Ver., 
cualquiera de estos mJtod os que se aplique arrojaran resultados 
muy confiables. 
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adaptabilidad a los distintos habitat.

Por último , aunque mucho se ha discutido por diversos
autores la validez de usar metodos Directos Yfo Estadísticos para
determinar las clases de edad para especies trópicales Y
subtrópicales, consideramos que por todo lo anteriormente
expuesto para C, nebulosus en la Laguna de Tamiahua, ver.,
cualquiera de estos mëtodos que se aplique arrojaran resultados
muY confiables.

T2



CONCLUC 1 CINE:; 

-c. nebulosus es tipicame nte un consumidor de tercer 
orden car ni voro prefiriendo predominentemente a Penneus s p., 
Anfipodos y pece s . 

muestra variaciones ontogeniticas en su 
alimenta.:i.~n incidiendo;, m4s s o;,b t'e Anfíp.::.d.::.s , Penaeus sp. e 
Hippolyte californiensis en tallas c hica s, equilibrando d e spues 
su dieta con peces en las tallas grandes. 

-Esta especie 

-c. nebulosus es una especie que realiza su actividad 
alimenticia durante la no;,che. 

-El crecimiento individual de es ta e s peci e es Isom¿trico. 

-La Co;,ndici6n más fav orable par a esta especie s~ p r esenta 
en el vet-ano. 

-La 
estable.:er 
E s tadísti.~os 

determinaci6n de las 
tanto por mJtodos 

clases 
D it- '~c t o;, s 

de edad se pueden 
rné t ':ld ':1 s 

-Los valores m4 s altos de longitud maxima se obtienen en 
p ri mave ra (eassie 58.6732, Bhattacharya 55.4449, Otolitos 62 .499 0 
cm . L.P.) y verano (Cassie 57. 694 0 , Bhattachary a 58. 2646 , 
Otolitos 70 .2460 cm. L.P.). 
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|;';üN|I:|_I_||; [|jNE:E:

-C. nebulosus es típicamente un consumidor de tercer
orden carnivoro prefiriendo predominantemente a Penneus sp.,
Anfipodos Y peces.

-Esta especie muestra variaciones ontogeneticas en su
alimentación incidiendo más sobre anfipodos, Penaeus sp. e
Hifipülïtš gaJiforniensig_en tallas chicas, eguilibrando despues
su dieta con peces en las tallas grandes.

-D. nebulosus es una especie que realisa su actividad
alimenticia durante la noche.

-El crecimiento individual de esta especie es Isometrico,

-La Condición más favorable para esta especie se presenta
en el verano.

-La determinación de las clases de edad se pueden
establecer tanto por métodos Directos como por metodos
Estadísticos

-Los valores más altos de longitud maxima se obtienen en
primavera (Gassie 58.d?32, Bhattacharva 55.4449, Dtolitos o2.4990
cm. L,P,) y verano (Cassie 57.6940, Bhattacharya 58,2ó4o,
ütolitos 70.2460 cm, L.P.),
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Apendice 1. M~todo d e Nitrato de Plata. 

METODO DE NITRATO DE PLATA 
O 

TECNICA DE VON ~)SSA ' S 

1.- Nitrato de Plata al 1% --------- 60 - 180seg. 

2.- Lavar con Agua Destilada. 

3.- Tio s ulfato de Sodio al 5% --- - - - 15 - 60seg. 

4.- Al coho l al 70%. 
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Apendice 1. Metodo de Nitrato de Plata.

HETUDG DE NITRATÚ DE PLATA
III.

TECNICA UE VGN flÚ55A'5

1.- Nitrato de Plata al 12 --------¬f oü - 1BGseg

E.- Lavar con Agua Destilada.

3.- Tiosulfato de Sodio al 51 ~~~~~- 15 H oüseg.

4.- Alcohol al Tüï.
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Apendice 2. Formulas para la Estimaci6n de la Prueba Estadfstica 
de 11 t ". 

bc - bt 
1I t 1 I _ _ ~ _ _ _ _ • __ _ _ 

sb 

de Donde: bc Pendiente Calculada. 

bt Pendiente Te6rica. 

2 2 
sy x ) 

sb -- _. __ ./ :< -

2 
sy 

x 

de Donde: 

x 

.-, .-
(y - y,~ .> 

n - 2 

n 

x = Longitud. 

y Peso. 

YC Peso Calculado. 

n = N ,.1 rne tOO de Da t os. 
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Apendice 2. Formulas para la Estimacidn de la Prueba Estadistica
de "t".

I bc
|| 1,- || :_ ________

sb

de Donde

2 F
sY (Y

H n

de Donde: x

..._

1-

'53'
sb = --

H

YC'

bt

: bc

bt

/

-I
1-

= Pendiente Calculada

= Pendiente Teórica.

2
t el

Ki Zí± 1í 11

T1

YC)

2

Lonsitud.

Peso.

Peso Calculado.

Número de Datos.
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Apendice 3. Frecuencia de Tallas de C. ne bulosus para el aRo de 
1986 en la Laguna de Tamiahua. Ver. 

INTERVALO DE 
TALLA (cm.). 
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Apendice B. Frecuencia de Tallas de C. nebulosus para el año de
193d en la Laguna de Tamiahua, Ver.
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