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RESUMEN 

Prioootus ste¡h¡m¡Tirys es la especie n8s fn>::umte y ehnlmtte de la fanilJa Triglirlae en la costa 
occidental de &ja Chlifomla ~' tl!xico. cm tBSe en 1578 inlividim procedentes de Sil estaclaies 
y seis cru=oa, este tralnjo des:rlbe la relaclái ~tul-peso g<reral y por sexo. Se mee válida 
la detetmlmcl6n de la OOad por ls::tura de otolitm y ""'""'1te el ..,\lisis de [rcctex:Ja de loogitu
des. la distril>.cifu latit..ilml y latinÉtrica por tallas ES exinlrola, ns! caJD la vnrl1lcién de 
értas a través del timp:i, Fimbrentc, "' presenta la cwva de crcclmiento edad-loogitw y, de~ 
ra ..tlcioml., la relaciái entre la ~tul de la ~y la talla del pez. 

El crocimiento de f. steJien:dm es casi is:rrétrico; las mrtiras ~ lD1 ¡xx:o llD)'Orcs que 
loa nnclu¡, Fn las latitules nnlias del área de estudio la \'IUiOOOO en talla es nnyor, los inlivi
dtm n8s granlco tilnlen a c:armtrarse en faidoa '""""'6. los juveniles "'" pelágicos, Fn esta 
poblDcién lo talla mlxirm c.apturnda flE de 28) nm, coo 433 g de peoo, a los nueve ah:ls de edad; la 
mlnJnn, de 2A nm, Fn la curva edad-loogitul, tm llCUilclOO liooal pra!Jce UM loog!tul mlninn de 
21 nm; ecuaciaies ex¡aecial y logarítmica des:rllm la ptiJrern (BIOOES I a V) y 9l'glJIXla (edades 
III a VIII) ¡mtes de la curva, respo::tivmrnte, El lllXlelo de '"' llertalanffy sugiero una loogitw 
nÉxlJTD asint6tica de 38 en y "' la¡m entre fecmlacioo y ecloa!oo de ..... :ll dlas. 

Palabras clave: 

INTRODUCCION 

Prionotus stephanophrys 
edad y crecimiento 
Ictiología 
Baja Californio Sur 
Pacífico Oriental 

La costa occidental de la península de Baja California es una zona interesante 
desde el punto de vista zoogeográfico: en ella confluyen componentes icticos 
tanto templados como tropicales. 

Responsables parciales de la diversidad ictiofaunistica de esta regi6n son 
los tdglidos, peces bent6nicos conocidos como "laponesº, ºvacas" o "triglas". 
Se encuentran en todos los mares de aguas cálidas o subtropicales y aparecen de 
manera común y relativamente abundante como parte de la fauna asociada el cama
r6n, capturada junto con éste y notoriamente subaprovechada (AHEZCUA LINARES, 
1985, entre otros). 

El valor alimenticio de estos peces es considerable. Por otra parte, ade
más de ser materia prima para la fabricaci6n de harina de pescado, los lapones 
pueden consumirse de manera directa. Al parecer 1 son un plato acostumbrado en 
ciertos paises del Mediterráneo europeo. CANTO GUERRA et al. (1978) discuten 
los aspectos gastron6micos de ~ sp. y de otros reCürSOS marinos general
mente despreciados. 

Ahora bien, aunque la familia Triglidae no es importante en particular des
de el punto de vista comercial, desde una perspectiva puramente cientifica resu! 
tan sorprendentes las modificaciones que ha sufrido para adaptarse al medio bén
tico. Además, incluso con la filosofía más utilitaria, el estudio de cualquier 
organismo es justificable, en tanto que.: no existen seres aislados. Lo que se 
aprenda sobre una especie resultará valioso para el conocimiento de muchas 
otras, incluidas las de interés pesquero. Toda contribuci6n a la ciencia es o 
será útil para la tecnología; sin lo básico no puede pensarse en lo aplicado • 
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En la zona de estudio abordada en esta tesis, el miembro más frecuente y 
ab\Rlante de la familia es la trigla coronada, ~ stephanophrya LOCKING
TON, 1880 (Fig. 1), A pesar del interés científico y, en potencia, pesquero que 
reviste este pez, su ciclo vital es todavía prácticamente desconocido. 

Cuando un estudio biol6gico comienza por enfocarse sobre la edad y el cre
cimiento, una de les ventajas principales estrl.ba en que cualquier descubrimiento 
posterior puede referirse con seguridad a la edad del individuo. En un análisis 
tr6fico, por ejemplo, el contar con tal conocimiento previo permite estudiar la 
variaci.6n de la dieta a medida que el animal envejece. 

Es, pues, objetivo medular de este trabajo analizar los aspectos bio16gicos 
de edad y crecimiento de esta especie en la plataforma continental del Pacifico 
de Baje California Sur, México. En particular, se discuten: 

a) relaci6n longitud-peso; 
b) determinacibn y validacibn de la edad: 
e) talla en funci6n de la edad y variaci6n espacio-temporal de ambas¡ y 

. d) otros objetivos, colaterales y secundarios, entre los que se incluye la 
determinaci6n de la proporción de sexos, la influencia del sexo en el 
crecimiento, y el valor de la longitud máxima de la sagitta como indica
dor del tamaño del pez. 

Figura l, PriaJlb5 stethu'!ld1rys !JXXOO!Ul, lB!ll, J--.., 212 nrn de l~tul ¡EtrÚI, 184 g 
de pero, clase de edad VI, capturada el V de febrero de 19!1) a 00 m de proftnl!dOO, 
a los :lljºl9'N y 112º:1}'W. (Fotograf!a de Ed¡¡or AKl!Xll, CIB), 

Esta tesis se inscribe en un proyecto de investigaci6n más amplio, "Evalua
ci6n de las poblaciones icticas y de macroinvertebrados de importancia pesquera 
real o potencial en la plataforma y talud continentales de la costa occidentul 
de Baja California Sur", a su vez parte del programa "Estudio de las comunidades 
de la zona de trensici6n templado-tropical de la costa de Baja Cali[ornia". To
do ello se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones Biológicas de Baja Cali
fornia Sur, A.C. (CIB), en La Paz, B.C.S, 
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Breve reseña biol6gice y ecol6gica 

Los tdglidos son peces medianos, en g~neral de longitud menor a 40 cm (aunque 
NELSON, 1984, indico como su talla máxima un metro). Su cabeza, protegida por 
places 6seos un tonto parecidas e un casco, les ha valido en ciertos lugares el 
nombre vernáculo de "soldad! tos11

• Dichos huesos cefálicos están provistos de 
espinas, de interés taxon6mico. 

La familia, cuyos representantes más antiguos daten del Eoceno Superior 
(SCHULTZ & STERN, 1971), es un típico componente bent6nic:o de las comunidades 
costeras tropicales (YAÑEZ-ARANCIBIA, 1985) en las zonas litoral y sublitoral 
inferior (LAGLER et el., 1984). Dicho hábitat se caracteriza por su productivi
dad elevada, ilurñiññCi6n relativamente buena y variaciones estacionales grandes 
(ibid.). Los tdglidos muestran preferencia por sustratos de lodo, arena o gra
va (llUREAU, 1986). 

Su caracter!stice morfol6gica más llamativa se encuentra en las amplios al~ 
tas pectorales, sobretodo en los tres primeros radios, notablemente fortalecidos 
y m6viles. Estos 6rganos, inervados por el tercer nervio espinal (BOND, 1979), 
cuentan con receptores sensoriales táctiles y químicos capaces de percibir las 
sustancias que normalmente despiden los alimentos del pez (HARA, 1971; LAGLER 
!!.. !!..!..•• 1984). Suelen utilizarlos para revolver sedimento y voltear piedras 
(JORDAN ~ EVERMANN, 1898) en busca de crustáceos, principalmente (de SOUZA BRA
GA et de SOUZA BRAGA, 1987; ROSS, 1983), as! como moluscos, gusanos diversos y 
hasta pequeños peces (HUREAU, 1986¡ ZIM et SllOEMAKER, 1978). Además, los radios 
libres desempeñan un papel locomotor: aY'üdan al animal a desplazarse por el fo.!!. 
do (HOFSE et MOORE, 1977; LAGLER et al., 1984; NORMAN, 1975). En este movimien
to no natat"Orio intervienen también TBs aletas pélvicas (BOND, 1979). 

f• stephanophrys es de un tono grisáceo; otros tr!glidos son parduzcos o 
de color rojo brillante. Sin embargo, más conspicua que su coloraci6n resulta 
su capacidad para emitir sonido. Para ello hacen uso de la vejiga natatoria y 
de los músculos esriados que se originan en la pared del cuerpo y se insertan 
en dicho 6rgano (LAGLER et al., 1984). Al parecer son particularmente ruidosos 
durante el desove (HOESE& MooRE, 1977). 

• De acuerdo con GREENWOOD et al. (1966), la situaci6n sistemática de la tri
gla coronada es la que se pres"'eñtOa continuaci6n (la responsabilidad por el ni
vel serie corresponde a NORMAN, 1975¡ por los niveles grado y subfamilia, a NEl.2, 
ON, 1984): 

Reino Animalia 
Phylum Chordato 
Subphylum Vertebrata 

Superclasc Gnathostomata 
Grado Pisces 
Clase Osteichthyes 
Subclase Actinopterygii 

Divisi6n Tcleostei 
Superorden Acanthopterygii 
Serie Percomorpha 

Orden Scorpaeniformes 
Suborden Scorpaenoidei 
Familia Triglidae 

Subfamilia Triglinae 
Género Prionotus LACEP!:DE, 1802 

Especie Prionotus stephanophrys LOCKINGTON, 1880 
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ANTECEDENTES 

Los aspectos biol6gicos de la especie que nos ocupe son terreno inexplorado en 
su mayor parte. En el campo de la edad y el crecimiento, ésta parece ser le pri
mero contribucibn. 

PLASCENCIA GONZALEZ (comuniceci6n personal) nos informa que en el golfa de 
California f. stephanophrys presenta una proporci6n de sexos dcsbnlonceada en 
favor de las hembras, así como una tolla minima de madurez. muy baja (enanismo). 
Por lo demás, la dieta de aquella poblaci6n no difiere sustnnciolmcnte de la que 
hemos encontrado (SCHMITIER SOTO, i!!. l!!.!!P..•) en la costa occidenLnl de la penin
sula: eufóusidos, gomaddcos )' poli.1¡uctos en los ejemplares menores, y en los 
mayores langostilla (Pleuroncodcs planipes) y peces 6seos (Synodus, Porichthys, 
Ophidiidnc). 

Con base en cuatro ejemplares, MELEN"DEZ C. ( 1987) proporciona datos trbfi
cos interesantes: en Chile, E,. steph1rnophrys consume galntcidos del género 
Pleuroncodes, tal como lo hace la población de aguas sudcalifornia.nos (SCHMITI'ER 
SOTO, !!!. .E!!ll!.•), paralelismo t:anto más Uamati va cuanto que aqu<?llo zona es su
mamente parecida, en términos oceanográficos, a la coste occidental de Bojo Ca
lifot·nia Sur. Asimismo, SAMAME et al. (1981) mencionan grnn ebundnncia de "ca
brilla volndora11 (f. stephonophry"S)a profundi.dndcs de 20 a 200 m en zonas de 
surgencio frente e la costa peruana, tal como sucede en nuesta árcn. 

Las especies del Atlúntico han recibido uno etenci6n mayor. MARSHALL 
(1946) comparo el ciclo d~ vida de Prionotus carolinus y f.• ~ strignt.us. 
LEY/IS ~ YERGER (1976) afirman, trabajando con cinco especies del golfo de Méxi
co, que éstas tienen un papel esencial en tramas tr6(1cas que involucran o peces 
de las familias Lutjanidac y Serranidae, doto de evidente valor pesquero. En 
su monografia sobre ~ ~ de Nueva Inglaterra, RICHARDS ~ !!!· (1963) 
señalan a f• ~como competidor de aquéllo. 

En ln costa de Florida, ROSS (1983) encuentra por lo menos ocho especies 
de Triglidoe, A pesar de que los limites batimétricos del terreno que estudia 
no son demasiado amplios (6 a 73 m), hay grandes diferencias en la di.strlbuci6n 
de cado una por profundidades, En su olimentaci6n, añade, intervienen crustá
ceos (especialmente Posiphaeidae), poliquetos y anUoxos. El desove de la mayo
r la ocurre en primavera y verano, aunque f.• tribulus lo tiene en otoño, 

También de SOUZA BRAGA et. de SOUZA BRAGA (1987), al investigar lo dieto de r. punctatus en aguas brasilC"fuis, registran como componente principal O Jos CTU1!_ 

téceos (Penaeidae, Portunidae, etc.), as{ como a los peces óseos; odemós, detec
tan diferencies en la olimcntaci6n entre los individuos pequeños y los mayores. 

Los receptores qulmicos presentes en los radios libres de la aleta pectoral 
han atraído la atenci6n de los fisi6logos. Existen numerosos trabajos sobre el 
tema (!&.., BARDACH ~CASE, 1965, con f.. carolinos y f.• evolens). 

Distribuci6n y sistemática 

De las aproximadamente 70 especies de Triglidne, dos tienen por origen zoogco
gráfico le regi6n californiana: ~ stephanophrys y f, ~ (BRIONES, 
1988). Además, ambas son los más abundantes en el golfo de Californio (van dcr 
HEIDEN, 1985) y en todo el Pacifico tropical mexicano (AMEZCUA LINARES, 1985), 
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1987) P~I !~q~i~~~1~~~c:~~~~~t: i:f::i~~ª e~~~=ñ~s~~e z~~~~"ºE1 ª~~r~~~P~~; 'E7R~~:: 
phanophrys fue capturado cercl\ de San r~rancisco, california, Estados Unidos 
(LOCKINGTON, 1880, citado por JORDAN ~ EVERHANN, 1898, quienes amplian su dis
tribucibn conocida hastn ·Bajn California). BREDER (1936) lo incluye en el golfo 
de California y ULREY (1929) lo hace en ln costa californiana. 

Por su porte, ESCOBAR FERNANDEZ et ARENILLAS CUCTARA (1987) tienen a esta 
especie por el tdglido de distribuci6il más amplie en el Pacífico oriental: de!. 
de los 20°5 hasta los 40ºN. En 1981, NElRA nt aL lo registran hasta los 37ºS. 
También lo consideren presente en la zo1\D AffEZCUA LINARFS (l985), DRIONES 
(1988), CASTAREDA BELTRAN (1987), van der llEIOEN (1985), el Instituto Nocional 
de Pesen (1976), MELENDEZ C. (1987), HILLER ,tt LEA (1972) y TEAGUE (1951), entre 
otros. 

La taxonomía del género Prionotus dista de ser clara (BRlGGS 1 1956; CASTA
ÑEDA BELTRAN, 1987; GINSBURG, 1950; GRUCllY, 1970; llUBBS, 1945; TEAGUE, 1951). 
f. stephanophrys, sin embargo, es fácilmente distinguible de los otras cinco es
pecies que existen en nuestra zona de estudio, con base en las cspinns de las 
placas óseas cefálicas y el color en vivo, princi.palmente; además, presenta una 
joroba característica en la rcgibn frontal de la cabeza (excepto los individuos 
más pequeños), TEAGUE (1951) y CASTAÑEDA BELTRAN (1987) ofrecen las claves más 
Útiles para su i<lentificaci6n. 

Existe una especie, f. guiesc.ens, tan parecida a f. stephnnophrys, que 
TEAGUE ( 1951) sospechaba que se componía de juveniles de ésto. Si bien yn se 

~:~cI:~ª1t~adc0nc:~~~~;~~escs~!ula~:Ígu~1 :S~~~~~ ~~ ~·l c~~~?t1~": :a1Jn~att"fo~~~:n~~ 
aunque sl se hn registrado en ol gol fo de Californio y costas mexicanas más me
ridionales. 

Campañas en el éreo de estudio 

Las cumpañns de investigacibn pesquera que han operado exactamente en nuestra 
2onn de estudio comienzan con un trabajo froncomexicano de 1969 (CHAVEZ et RAMOS 
PADILLA, 1974) y continúan con unn expedici6n conjunta de Alemania Fedcrñl y Mé
xico, de resultados no difundidos (CASTRO-AGUIRRE, 1988), para culminar con una 
evalunci6n de la Secretada de Pese.a (E.HRUAROT et al., 1982). Todas estas ex
ploraciones obtuvieron resultados negativos: lo Piatiitorma continental al oeste 
de Baja California npareda plagada de irregularidades del terreno, c¡ue la hn
c!an inaccesible de hecho a redes de arrastre y desprovista de especil!s promete
doras desde el punto de vista pesquero. Por otro parte, ninguna de estos publi
caciones mencione a los triglas más que a nivel de género. 

Desde el año de 1987, sin embargo, el CIB ha emprendido una serie de campa
ñas de pi-ospecc.i6n pesquera en el B/O "El Puma" y el 8/E "Marsep XVI" cuyos re
sultados. aún inéditos (mayo, 1989), pronostican que los recursos bent6nicos de 
la zona son mucho mayores de lo que se creia (CASTRO-AGUIRRE, 1988). 

DESCRIPCION DEL ~REA DE ESTUDIO 

La península de Baja California (Fig. 2), de formacibn esencialmente cenozoica 
(RZEOOWSKI, 1978) t está en los l1mites de las places tectónicas de Norteamérica 
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Figuro 2, Uxalimciá> del ánn de estu!iD y de..., wblrme _.¡¡teas (,,..P, !llIJllR mi
KllOZ et AROOUJS aErARA, 1<:87). Se ""'8la Ja iBolBta de 1 .. Ull m (alflcalo de 
IEl'tlW.).° 
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y del Pacifico Norte (National Ceogrophic Society, 1981). El choque de estas 
placas es causo de la falla de San Andrés, que tiende o convertir a Baja Cali
fornio en uno isla. La expansi6n concomitante del piso oceánico, combinada con 
fallos de transforlllllci6n, cre6 un nuevo h6bitat colonizable: el golfo de Cali
fornio (VINE, 1966, y otras fuentes, citados por ESCOBAR FERNANDEZ ~ARENILLAS 
CUETARA, 1987). 

La {Altilllll glociaci6n se inici6 hace 120 000 años, y su declive comenz6 ha
cia los 19 000 años antes del presente. El mayor avance de los hielos lleg6 al 
paralelo 36ºN, en el centro de Californio (VIVO, 1982).. En esa época, dado el 
enorme volumen de aguo congelado, el nivel del mar estaba unos 80 m por debajo 
del actual (PAINTER, 1973, citado por ESCOBAR FERNANDEZ il ARENILLAS CUETARA, 
1987). Ln alternancia de climas boreales y tropicales debido o lns glaciaciones 
y sus correspondientes periodos interglacinlcs es antecedente indispensable para 
comprender la fisonam!o zoogeogróficoque la regi6n presenta en ln actualidad 
(ibid,). , 

Ln plataforma continental de la casto occidental es estrecha, con algunos 
bancos y, en lo parte central del estado sur, algunas islas paralelas a la cos
ta. como Santa Mngdoleno y Santo Margarita. Abundan los terrenos fangosas a ar~ 
nosos, aunque también los de topogrofia accidentado, inaccesibles n redes de 
arrastre de fondo. 

Según el sistema de KOppen (modificado por GARCtA 1 1973) 1 el clima c1uc pre
domina en Baja Cnlifarnio Sur es el seco desértico (UW), con lluvias, en invier
no en lo porción norte y en verano en el extremo sur, pero siempre escasas: me
nos de 250 mm anuales (en ciertos puntos, menas de 75) (Natianol Ceogrophic Sac
iety, 1981). 

La costa occidental, ya montai\osn, ya de grandes planicies áridas, tiene 
uno tempernturo muy variable. La influencia de los vientos alisios del norot!SW 
la hace descender a OºC (VIVO et GóMEZ 1 citados por RZEDOWSKI, 1978) mientrus 
que, en puntos protegidos, pucdellcgor en verano h1:1sto los SOºC (Nutional Gcoru:. 
ophic Sacicty, 1981). La tcmpernturn media anual es de 18°C en lo parte norte.• 
y de 22ºC en la sur (ROBLES GIL, 1985). 

La regi6n cstó bajo la influencio de das grandes sistemas de circulaci6n 
e6lica: el giro nnticic16nico del Pacifico Norte, causante de los vientos yo 
mencionados, y el Ecuatorial, que se extiende a lo largo de Centroamérica en di
recci6n contrario (National Ceacraphic Socicty, 1981). Estos vientos son factor 
principal de lo corriente de Californio, fria, proveniente del subártico, y de 
la corriente costera de Costo Rico, cálida, originada en el ecuador. Ambos sis
temas tienen grandes variaciones estacionales, sumamente complejas, que afectan 
no s6lo el cariz oceanográfica de la regi6n, sino inclusa el terrestre. 

La corriente de California se desvio de la de las Aleutianas a los 48°N. 
En su recorrido a lo largo de lo costo americana provoca remolinos (aunque éstos 
son menos numerosos al sur de Punta Abreojos; SCHWARTZLOSE, 1963). En invierno, 
ante el debilitamiento de los vientos septentrionales, se presenta una contraco
rriente costera (GULLAND, 1971). Al chocar con lo de Costa Rica, a una latitud 
que varia entre los 25 y los 30ºN, ambas cambian su dirección hacin el oeste y 
originan la corriente Narecuatoriol (HARDEN JONES, 1968). 

Bajo la corriente de Californio, a más de 200 m de profundidad, fluye la 
contracorriente subsuperficiol antiparolela del mismo nombre, que llego hasta 
los 35 o 40ºN.. En contraste con aquélla, que alcanza hasta 7 ml/l de oxigeno 
disuelto, la profunda tiene concentraciones más bien bajas (REID ~ .!!!.•• 1958) • 
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La riqueza de estas aguas se ve incrementada en ciertos puntos por las sur
gencias (CHAVFZ SALCEDO, 1983), fen6meno que aquí suele tener lugar en primavera 
(GULLAND, 1971). La producci6n primaria es mayor cerca de la costa, especial
mente en los óreas de surgencia: hasta 250 mg C/m'/dia (CUSHING, citado ibid.). 
La secundaria sigue un potr6n muy semejante en su distribuci6n, y asciende a 
200 mg/m' (ibid,). 

Participan aquí dos provincias zoogeográficas marines (Fig. 2): la Externa 
Bajacaliforniane, que va desde los 25 11 N hacia el norte, y la Bajecaliforniano 
Meridional 1 del mismo paralelo hacia el sur (ESCOBAR FERNANDEZ ll ARENILLAS CUE
TARA, 1987), Cabe añadir que BRIGGS (1975) incluye ambas en lo Sondieguina. 

MATERIALES Y METODOS 

La red de estaciones que se muestra en la figura 3 abarca desde Punta Eugenia, 
cerco de los 28 11N, hasta Cabo Falso, casi a los 23 11 N. El criterio principal pa
ra establecer ceda estaci6n fue la factibilidad de llevar o cabo los lances, es 
decir, que el fondo fuese de fango, arena o, cuando más, de grava. Es por ello 
que las estaciones se agrupan en la amplia plataforma el norte de los islas 1 

donde el declive es suave y sin grandes discontinuidades rocosas (PEDRIN y PADI
LLA, comunicaci6n personal), así como en lo zona frente a las bocas de Bahía 
Magdalena (laguna costera delimitado, entre otros, por la isla del mismo nom
bre), diseminadora de gran cantidad de materia orgñnica. 

?4~H 

1 
!3•t. 

11s·w lit" llJA 112H 111" 110" 

Figura 3, llal de estaci<:rl!S en las que.., captuIÓ ]'., ste~ • 
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Esta elecci6n se bas6 en ciertos de horas de prospecci6n ecosónica a bordo 
del B/O "El Puma"• mismo que, junto con el B/E 11Marsep XVI'1, se utiliz6 durante 
los cruceros. Hay que aclarar en este punto que, en principio, se propuso una 
periodicidad mensual para las campañas del 11Marser XVI" y cuatrimestral para las 
de 11 El Puma"¡ por razones ajenas a nuestra voluntad, ello no fue posible. Las 
campañas efectivas fueron seis, entre mayo de 1988 y febrero de 1989¡ además, 
se utilizaron datos aislados de tres cruceros más, en julio y octubre de 1987 
y abril de 1988 (cuadro I), 

El arte de pesca fueron redes de arrastre camaroneras convencionales, con 
21 m de boca y luz de malla de 3 cm. La duraci6n de cado lance ero generalmente 
de 30 minutos, a una velocidad media de 3 nudos, lo cual significa un área de 
barrido calculada !!. priori de nproximndomente 5. 7 hectáreas. 

En cada estaci6n se tomaba nota, con term6metro y solin6metro, de la tempe
ratura y salinidad del fondo, extrayendo las muestras de agua con botellas van 
Dorn. La ecosonda indicaba la profundidad y el perfil del fondo. La colocaci6n 
del buque en las coordenadas deseadas se lograba vio satélite. 

Una vez descargada sobre cubiérta la pesen de cada lance, se procedio, en 
el ceso del presente estudio, o extraer uno muestra al azor, donde tollns las ta
llas de f• stephenophrys se vieran representadas proporcionalmente. De ésta se 
tomaba uno submuestra, esta vez estratificada, destinada a la obtenci6n de los 
otolitos. 

En "El Puma11 existen fociU1hdes paro procesar el material a bordo¡ no as! 
en el 11Marsep XVI". En las campañas de este último los ejemplares se conserva
ban en hielo durante el viaje para posteriormente ser fijados en formol al 10%, 
con el objeto de estudiarlos en los laboratorios del CIB. En ambos casos, el 
procedimiento consistía en la medición de longitud patrón y peso por medio de 
icti6metro (minimo lectura, l nun) y balanza gronataria (O.l g), respectivamente. 
Además, la submuestra estratificada sufría extracci6n de la sogitta. Hay que 
señalar que esta especie pierde y regenera los escamas con gran frecuencia, lo 
cual las hace inadecuadas para un trabajo de esta naturaleza. 

La lectura de los otolitos no implic6 problema alauno. Con el apoyo de te!_ 
tos como el de CHUGUNOVA (1959) se buscaron métodos para apreciarlos de la ntejor 
manera, la cual result6 ser la más sencilla: en fresco, sólo lavados con agua, 
observados con luz transmitida en un microscopio estereosc6pico a siete aumen
tos. Los otolitos provenientes de ejemplares conservados en formol ofrecieron 
mayor dificultad; a menudo era preciso pulirlos. 

Parte del total de sagittae fue leldo también po~. el Dr. CASTRO-AGUIRRE y 
por la 8161. CASTREJON, con el objeto de detectar ambiguedadcs en la interpreta
ci6n. El propio autor ley6 dos veces cada uno de los otolitos, con un intervalo 
m:lnimo de un mes entre coda lectura. 

El sexo se determin6 por inspecci6n visual de las gónadas¡ el estadio goná
dico se asign6 mediante una escala cualitativa con cinco valores posibles (NI
KOLSKIJ, 1963), 

Siguiendo a WEATHERLEY ~ GILL (1987), el factor de condici6n se dedujo n 
partir de la ecuaci6n potencial que relaciono longitud y peso, al igualar a 3 
el exponente de aquHla y despejar el coeficiente resultante. 
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barco fecha coordenadas profundidad l!2!!. temperatura salinidad 1 ejemplares 
p -jul87 - 'C - %, 20 
p --oct87 28 
M --abr88 3 
H 29may88 26º11 'N,112º29'W 44 0030 99 
M 02jun88 26º40'N,114°09 1W 19 OS30 14 
H 28jun88 24º1B'N,111º34 1W so 2042 16 
M 28jun88 24º02'N,lllº02 1W 36 OllO 8 
1 -jul88 13 
H 26jul88 24'SO'N,112'19'W 32 1800 9 
M 26jul88 24'S3'N,112'19'W 36 204S s 
H 27jul88 2S'20'N,112'10'W 18 2000 l 
H 27Jul88 25'20'N, 112º13'W 36 2120 5 
H 27jul88 25º29'N,112º11 'W 18 2330 3 
M 28jul88 2S'40'N,112º12'W 29 2000 6 
H 29jul88 25°36'N,112º12'W 36 0220 8 
p 26Jul88 24º10'N,lllºS7'W 140 0800 15 63 
p 02ngo88 25°11'N,112°16 1W 57 0100 80 
p 03oct88 22º5S'N 1 110º04'W ll8 0945 17 32,3 l 
p 04oct88 24º14'N,111º3S'W 14S 0630 lS 32.0 95 
p 04oct88 24º16 1N,111º33'W 90 0900 lS 30,3 so 
p 04oct88 24º17'N,111º32'W 80 1100 lS 33,2 62 
p 04oct88 24º14 1 N1 112º00'W 143 1730 14 33.5 44 
p 05oct88 24º15 1 N,111º47 1W 94 0700 15 34,2 51 
p 05oct88 24º17 1N,111º50 1W 92 0900 15 32.8 Sl 
p 05oct88 24º17'N, 111 ºSJ'W 104 1100 lS 50 
p 05oct88 24º36'N,112°18 1W 124 1630 14 28.0 34 
p 06oct88 25º10'N,112º24 1W 106 1400 16 32,S 51 
p 06oct88 25°08 1 N1 112°17'W S4 1600 17 32.2 s 
p 07oct8B 25º14 1N,112º16 1W Sl 06SO 18 31.2 30 
p 07oct88 25º30'N,112º11 'W 32 09SO 19 31.2 l 
p 07oct88 25°38'N,112º15 1W 40 ll40 19 31.8 3 
p 07oct88 25 °37 'N 1 112 °22 'W 80 lJSO 17 31.8 22 
p 07oct8B 25º36'N,112º18 1W 67 1610 18 32.0 so 
p 08oct88 25º44'N,112º39'W 88 0710 16 32.0 50 
p 08oct88 25º36'N, 112º59 1W ll9 lJlS lS 31.S l 
p 08oct88 26º0B'N, 112º42 1W 68 1910 17 31,8 2 
p 27Eeb89 26º17'N,113º2S'W 80 llSO 13 27.0 32 
p 27feb89 26º19'N, 112'S9'W 60 2030 14 31.9 4 
p 2Bfeb89 26º11 'N 1 112º36'W 60 0700 14 36 
p 2Bfeb89 26º03 1N, 112º36 1W 70 084S 62 
p 28feb89 26º08'N,112'SO'W 80 1130 '13 7 
p 28feb89 25'S7'N, 112°S8'W 12S lSlO 14 32,0 l 
p Olmat89 25º42!N,112º37'W 90 2030 lS 23 
p Olm8r89 25°42'N,112ºJ7'W 2110 54 
p Olmar89 25°29'N,112°1S'W SS 0900 2 
p Olmar89 25°28'N, 112º11 'W 30 16 12 
p Olmar89 25º1S'N, 112º16 1W Sl 1320 lS 31.0 1 
p 02mar89 24º39'N,112º19 1W lOS uso 14 30 
p 02mar89 24º34'N,112º17'W 13S 170S 211 
p 03mar89 24º16 1N, 111°52'W 100 06SS 12 
p 03mar89 24º16 1N,lllºSO'W 95 1000 14 S7 

Total: 6(9) campañas, 52 estaciones, 1578 ejemplares. •media eguo. 

Cuadro I, ~ál ~~ fisimqulmicos y nlÍ!ero de e~lMes ¡xir eo-
• M, 'MlisepXVI11¡ P,' Pum" • 
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Para deteetnr los toll)poncntes normales <1.•S.• i las modas) de las distribu
c.iones de frecuencia de tallas se utilizó el mbtodo de Cassie-Harding (1101..DEN 
.!S. RAITT, 1975). Al trazar la grbUc:.11 de la frecuenc.10. relativo acumulado por
centual de cada intervalo de tollas en papel probabilidad se obtienen curvas con 
varios puntos de 1nflexi6n (Fig. 4), cada uno de los cuales separa un componente 
normal cuyo promedio puede estimarse, mediante la expansión el 100% del papel, 
como el punto de 1ntcrseeei6n de la llnen de regres16n y la del 50%. 

j --/i\-----l---
"' 1 " " 

OttvOrt IH! hbrtro 19119 

~~~~--1~~~~~~~~~ 

lGO llO 2'D 260 ZSO lnl1 
1ong1tu'J patrón 

Figura 4. Dl.~t<> de lc8 - """"1eo de la dlstrlbt>'l/11 de f"""8cin de ~
l:IJlos por el - de~ (IDlfll !!. RAr!T, 1975). 

Los par&ir.etros de la ecuacibn de von Bertalanffy se detertainarcm por el mé
todo de Ford-Wa.lford, mediante la gdfica de la longitud medio. a la edad .!. con
tra la longitud Mdia a la edad .!,+1 (detalles en EVERHART s!. !!.•, 1980). 

La longitud máxima de las saaittae se midi6 con vernier• hasta décimas de 
millmetro. 
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RESULTADOS 

Los 1578 individuos de Prionotus stephanophrys que equi se analizan proceden de 
las estaciones enlistadas en el cuadro I. Vale la pena aclarar que una pequeña 
parte del material, colectada antes de la llegada del autor al cm (junio de 
1988), careda de algunos datos, incluso de la localidad exacta. Tal informa
ci6n fue de utilidad, no obstante, en el enfoque temporal, osl como paro las co
rrelaciones generales entre edad, peso y longitud. 

El cuadro II muestra los datos de salinidad y temperatura del fondo obteni
dos durante los cruceros en 11El Puma". Como cabria esperar, octubre fue más cá
lido que febrero y los fondos someros más que los profundos. Latitudinalmente 
no se observa un gradiente definido. Otro resultado esperado es el aumento de 
la salinidad conforme se incrementa la temperatura. 

32.Cll,** 31.st.* 
14"C ** 15"C * 

IS"C ** 

32.st.• 
16"C • 

~;o: - 14"r. ** 
'.ll.3%, .. 
11.."C .. 
34,:z:.• .. .,,. . 

32.!I!,,• 
!S"C * 

32,lt,,* 
17"C • 

27,CJ!.** 31.9.l.** 
13"C .. 14"C .. 

31,ftl.** 
13"C .. 14"C .. 

II7"C • 

31.9.l,,* 32,CV.,• 31.st.* 
17"C * 1811C * ''°"". 31,CJ!.** ........ .. .,,. .. 

31.'7%a* 
117°r * 

-

33.:Z:.• 
l5"'C • 

*octubre 1988 **febrero 1989 

26º1S'N 

;>6'00'N 

25º4S'N 

25º151N 

2S'OO'N 
24º4S'N 

24ºD'N 

24º15'N 

24'00'N 

Cuadro II, lliBtrihdái latitudiml y batim!trica de sillnidad y tal!Jerntura nellaa m octubre 
de l!lll y febrero de !!Di. la dls¡xiskión del C\Blro esquomtlza la sitooclón seo
gráflca de las mtaci""'", 

Los limites de salinidad dentro de los cueles fue colectado P. stephano
.1!.!!!l.!1. fueron 27.0 y 34.2%0¡ la temperatura osci16 entre 13 y 19ºC. 

Longitud - peso 

La longitud petr6n media es de 140 mm, con una desviaci6n típica de 40 mm; el 
peso promedio, de 60 g. El individuo de mayor tamaño fue una hembra capturada 
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en febrero de 1989, con 280 mm de largo y 433 g de peso, perteneciente a la cla
se de edad IX. Los ejemplares más pequeños se detectaron en octubre: 24 mm, 
0,4 8· 

La relaci6n longitud-peso (Fig. 5) se· ajusta de manera bastante satisfacto
ria a la ecuaci6n 

(l) 

donde W es el peso en gramos y L la longitud patrón en milímetros. Igualando 
el coeficiente a 3, a partir de la relaci6n (1) se obtiene el factor de condi-

ci6n, que en este.ceso es de 2.1582xl0-5• 

o 
~ ., 
Q. 200 

100 

120 

. . .~ ...... ~ .. . . ~-

180 240 

. longitud patrón 

Figura 5. Pclacloo lmgltlll-pero de f.. ste¡mno¡iuys. 

nm 

De los 189 individuos cuyo sexo fue determinado, el 37 .57% resulta inmadu
ro. Estos individuos se distribuyen es¡mcio-tempornlmente como se ilustra en 
el cuadro IJI. 

De manera global, el 58.47% de los ejemplares maduros son del sexo femeni
no. Sin embargo, la aplicación de una prueba de hipótesis demuestra que la di
ferencia con la proporción 1:1, aunque grande, no alcanza a ser significativa 
cuando el nivel de confianza es del 95%: z ... 1.84. 

En cambio, el estadio gonádico es, en promedio, progresivamente distinto 
entre ambos sexos. En julio es de 2. 70 para las hembras y de 2,44 para los ma
chos (z • 0,81, diferencia no significativo); en octubre, de 3.57 y 2.50 (z • 
2.59, significativa); en febrero, de 2,69 y 2.05 (z • 8.28, muy significativa), 
La curva longitud-peso y el factor de condici6n para coda sexo se muestran en 
la figuro 6. 
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silo 11'"' ~~ 26º1S'N,,.. 
e6lo 11'"' ,_ .. 

~~:~ -· 
3: 5 .. 2 : 1. e6lo G> 6: 11• 1: 1. '·- .. 2SºlJ'N 

6: 5 .. ,,,...,. .. 
25º151N 

. '. 25'W'N 
24º45'N 

J : 7 ** 2: J H 

"" .. 
24º.D'N 

~e! 2: e6lo g" 

e6lo t' . 24ºJS'N 
3 : 1. 
:m * •octubre 1988 **febrero 1989 

Cuadro Ill. Variacián latitul!rel y lutlniltrico de la propon:ilin sextnl (~:e) y del porrenta
je de iMJ.vidtn9 imaluroo en octubre de l~ y febrero de 1900. 

:;: 

g· 
450 

.. 
o. 

300 

150 

FCg • 20 1418x!O-S 

Fc11 • 2.0768xto-5 

120 180 240 ... 

longitud patr6n 
Figura 6, ClJrv.lS lcq¡itlll-i-> por SOJ<O, Se ron cmitiOO loo valores oboern.los pera dlstiq¡uir 

nejor cada tm; el factor de coodJci6n ¡emite um ~/in <Ullltitativa, 

Determinación de la edad 

La validación, esto es, la demostración de la periodicidad regular de los nni
los calcificados y la medición del lapso entre cada depositación, se llevó a ca
bo trazando la gráfica de la proporción entre número de otolitos r:on borde opaco 
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y otolitos con borde hialino en función del tiempo (Fie,. 7). Como puede obser
varse, dicha proporci6n alcanza un pico cada año en el verano y un mínimo a fi
nes del invierno, lo cual indica que el par de anillos opaco e hialino se depo
sita anualmente: el primero hacia junio, el segundo hacia marzo. 

En la misma gráfica se advierte la correlación que existe entre la varia
ción de la proporción entre bordes opacos e hialinos y del factor de condición 
a lo largo del tiempo¡ ello es una evidencia adicional. 

FC a/h 
2.11 2 

FC ;,, .. ~··············\ 
~· 

l.& o '---+----+----+----+----1 
.)un oct feb Jun 

1987 1988 
••• fllb 

1989 

Figura 7. Factor de coodlciái (FC) y propxti6n mtre bJrdes o¡u:a¡ e h!nllroa de los otolitos 
(o/h) m ña.lái del ~. 

Por este mhtodo directo se obtuvieron nueve clases de edad, cede una de 
ellas correspondiente a un año. Lo mitad derecha del cuadro IV enlista el núme
ro de individuos y el porcentaje del total, la longitud y peso promedio, y el 
factor de condición de cada clase anual. En la porción izquierda se muestra el 
resultado de desglosar el análisis hasta clases "semestralesº, considerando que 
un individuo dado tendría una edad indicada por el número de bandas opacas en 
sus otolitos m&s 0.5 años, si el borde Cuera hialino. Este proceder se discute 
en le sección siguiente. 

Edad - longitud 

En el cuadro V se presentan los promedios de longitud y edad paro cada cuadrante 
latitudinal-batimétrico. f. stephenophrys no fue capturado por debajo de los 
150 m de profUndided. 

Es preciso llamar le atenci6n sobre el dato marcado "media egua". Solamen
te en esa estación hubo oportunidad de realizar un lance experimental, que con
sistib en hacer descender la red de arrastre y levantarlo inmediatamente despu~s 
de su llegada el [ando, de modo que lo captura incluyera s6lo a los organismos 
pelágicos. Como se ve, las triglas colectadas en la columna de agua fueron mu
cho menores y más j6venes que sus congéneres del fondo. Se trata, no obstante, 
de un dato aislado. 
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clases semestrales clgses anuales 

clase ..!!.. _%_ Ll!!2l ~ ..JL _% _ h..i!!2l Ll.81 FC(xl0-5) 

I 1 0.12 64,00 o.oo 14 1.67 66,2S 6.9 2 .3S370 
I+ 13 1.55 66,46 7,33 

II 39 4.66 7S,74 14.11 97 11,59 ss.22 14.6 2.11945 
II+ 5S 6,93 94.60 IS.S5 
III 30S 36.SO 116,91 20.52 434 51,S5 llS ,SI 22.s 1.70166 
III+ 126 15.05 123.47 20,99 
IV 122 14,5S 145,44 24.61 149 17 .so 149.9S 7S.4 2.21s21 
IV+ 27. 3,23 170,4S 22•55 
V 59 7.05 186,17 20.04 90 10, 75 192.90 150,1 2.323S9 
V+ 31 3. 70 205, 71 20.35 

VI 32 3,S2 217 .3S 20,93 42 5,02 217.91 236,9 2.18714 
VI+ 10 1,19 219,60 21.59 
VII 0.96 239.00 IS,58 s 0.96 239,00 2S0,9 2.07443 

VIII 0.24 251,50 12.01 2 0.24 251.50 353.2 2.21200 
IX 0,12 280,00 o.oc 1 0.12 2SO.OO 433.0 

Cuadro IV. Número de ejemplares {n), porcentaje (%), longitud patr6n (L), dcs
vlaclfu t!pira de la l<Jr%il:W (s), ¡eso 00 y foctor de cmliciái (fC) por clases de 
edad """"""81< y anuales. 

La variaci6n de la longitud de P. stephanophrys conforme e lo latitud se 
observa de modo más detallado en los histogramas de la figura 8, que proporcio
nan tambi&n indicios sobre la abundancia. !:sta es claramente mayor de los 
24º00' a los 24º30'N, a los 25°00', a los 25°30' y a los 26º00'N, lo cual no re
fleja, probablemente, más que la ma.yor accesibilidad del terreno al equipo de 
pesca en esas áreas (v&ase el mapa 1 Fig. 3). 

De la misma manera, la figura 9 muestra la distribuci6n de la frecuencia 
de tallas en funci6n de le profundidad. Aunque la tendencia no es contundente, 
parece existir una proporci6n inversa entre profundidad y tamaño. La intenci6n 
de la figura 10 es someter a prueba lo anterior. La recto de regresi6n se ve 
representada por la ecuaci6n 

L • -0,38P + 167 (2) 

donde L es la longitud patr6n en miUmetros y P lo profundidad en metros. Esta 
ecuaci6n ostenta una r* del 75. 72%. 

La parte izquierda de la figura 11 presenta la distribuci6n de frecuencias 
absolutas de tallas y, a la vez, indica el número de individuos capturados por 
mes, La mitad derecha muestra la distribuci6n de edades correspondiente, 

La figure 12 contiene la misma informaci6n 1 pero en forme relativa, lo cual 
facilita la apreciaci6n del desplazamiento de las modas de las clases de longi
tud en el tiempo. De hecho, la Hnee de puntos y rayas señala un evidente des
plazamiento de la clase modal máxima entre abril y octubre, cuando surge una 
nueva. 
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1 

100,()Htl ~~·~ III ()Htl 

155,2** 
IIl.3** 

119.4*"* 119.7** 121.8"*" 
m.2H* m.4*" m.1-

121,4"' 
m.4** 
117.(11< 
m.4* 

:i!fi,(11* 
V.O 

107.()Htl 93.()Htl 
II- m1-

1Cli.()Htl B3.2H* 
IIl.2H* II.SH* 

1~·~ 

143.- 167.9"* 218.5*" 
m.I!"*" V.<1'* V.9"* 

I~~:~~= 

113,()Htl axl.1 .. 
II.- IV,7*" 

,~·~ 

91.8" 
m.1• 

1!11.7*" 
V.6** 

151.3* 
IV.4• 

118.5*** LJ6.9*"* 
II.- IIl.SH* 

148.B* 
JV,4• 

:!ll.4*" 
V.l*" 

131.3* 
TTT .7• 

173.5* 
IV.7* 

100,8" 
II.9" 

1()'.,ll* 
m.1• 

119.9" 
·~ .. 

182.2* 
V,6* 

176.5* 
V,[11< 

26°31'N 

26°15'N 

26"00'N 

25°45'~ 

2.Sºl'.l'N 

25º151N 

25"00'N 

24º4S'N 

24ºl1'N 

24º15'N 

1A"OO'N 

"lmyo-<lgOBto l!Hl *"octubre l!Hl *""febrero 199.1 (lllldia Dglll) 

Cuadro V. Veria:iál latituliml y !Btillétr!ce de la lcq¡!tul ¡etréci ...U. (mn) y cla9! de edad 
pranOOiD (p:>r ot<>litoo), en 1111)'0-<!80Bto y octubre de l!Hl y febrero de 199.J, la cifra 
encerrada mtre ¡mÓntesis procale de juveniles capturados m la col111m de Dglll. 

Para el análisis de frecuencia de tallas fueron elegidas las capturas de 
octubre de 1988 y febrero de 1989, por su volumen y representatividad. Los com
ponentes normales de la distribuci6n, detectados por el método indirecto de Cas
sie-Harding (Fig. 4), se confrontan con las medias obtenidas mediante el método 
directo (cuadro VI). La correleci6n, como lo demuestren los valores de r 1 en
listados en la parte inferior, es su.mamente satisfactoria. 

En le figura 13 se presenten seguimientos modales por el método de Peters
en. Se incluyen s6lo para subrayar su semejanza con las curvas edad-longitud 
de lo figura 14, especialmente con la de clases anuales. Sobre estas curvas se 
ha intentado ajustar las siguientes ecuaciones: 
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a) ecuaci6n de von Bertalanffy modificada por EVERllART !.!;_ !!!.· (1980): 

L • LCD(l-e-kt¡ + L
0
e-kt (3) 

donde: 
L, longitud e la edad t: 
LCD • 378.62 1!111, longitud máxima te6rica ("infinitan); 

e, base de los logaritmos naturales; 
k • 0.1382, constante de crecimiento; 

n•2 

..... 
Jb...cc-n,....,,., 

! 

,.. '1 
SJ':. 

:roó. longitud patr6n 
Figura 8. Fra::uett:!a relativa de l<q¡ltules pr latib.d • 
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t, edad; 
L

0 
.. 48.86 mm, longitud m!nima te6rica (edad cero); 

t
0 

• -0.0812 • 30 d{as, tiempo teórico que el organismo tarda 
en eclosionar {no se incluye en esta versión de la ecuación); 

r' D 98. 73%; 

b) ecuación logaritmica: 

L • IOl.81lnt + 33.48 (4) 

donde 33,48 mm sea posiblemente una estimación de L
0

; r' a 92.46%; 

c) ecuación lineal (para las edades y tallas menores): 

L D 31.75t + 21.31 (5) 

donde 21.31 mm es otra estimación de L
0

; r' • 98.22%; 

d) ecuación polinomial de tercer grado: 

L • 0.8656 - 4.7137t - 0.0039t' + 0.0293t' (6) 

donde los coeficientes carecen de un significado biológico claro¡ rª .. 
93.89%; y 

e) la combinación de una ecuación exponencial para la primera parte de le 
curva y una logaritmica para la segunda: 

L • 50.94 + 0.21." 

L ª 143.741nt - 41.96 

(7) 

(8) 

donde la primera se ha construido a partir de los valores de las clases 
de edad I a V, con r' • 99.65%; y la segunda, cuya r' • 98.75%, con las 
edades III a VIII; esta combinación se representa en le figura 15. 

Le gráfica de la parte superior de la figura 14 parte de las clases de edad 
propiamente dichas (anuales)~ la de la parte inferior incluye las clases llama
das semestrales. 

Como un indicador adicional del crecimiento se eligió la longitud máxima 
de la saaitta. Con base en los 867 pares de otolitos analizados, se encontró 
que dicho parámetro varia en función de la longitud patrón del organismo de 
acuerdo con la ecuación siguiente (Fig. 16): 

Lsag • 2.003L0.259 (9) 

donde L es la longitud mAxima del otolito y L es la longitud patr6n, ambas 
en mu1::~ros. 

Por último, el tamaño de muestra por lance se determin6 A paste¿iori me
diante un m6todo basado en el que propone BUFSA (1977): trazar le gr fica del 
tamaño de muestra (n) en número de individuos contra la informoci6n que propor-
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Figura 10. 

"º 

··-.. ···-·-· ··- ---------15 JO 45 60 15 90 105 120 Jl5 150 • 

pr6flf'dld•d 
1-J.tul patron 81 fudón de la proflDll>la<!; la u,.., <le rcsnsi/n ~ a la 
ecuiciln (2). 
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fr•cuencl• 
1b,olutt 

IDO 

50 

100 

50 

50 

frtcuencl1 dt t11111 frecunch de 1d1dt' 

DO 

50 

DO 

50 

!!!~J!!!!!~¡ j ~ so 

,;:· 
50 

o 50 100 l~J 200 250 ... 
longitud patrón 

11 111 IV V VI VI) 
edad 

Figura 11, Ftu:um:Ja alwluta de !Oll!itules (izq.) y f~ alwluta de clases de edad 
(der.) en el timp>, 
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~ 1 fr1c1.1tnch de t111u 1 frecue11ch d1 1d1dl1 

.. ,301 - n,. ________ •. _ .... _.._¡~ ~ . ~ ~-'-l::b-~ r-'-LI-1-==---
~ 1 a 301 :; PE,\~.!.!. ~.!M 

301 
~-=!!ll.~!-r'~ 

1------ - Ju\ to 1167 o 
30: , ___ -_·-_-_-_,_\-_Jl:l],_,n_._ __ 
~-

Figura l'.!, 

50 100 ISQ 200 250 ..i 1 11 111 IV V VI lll 

longitud patren edad 

fucuerda relativa de loogitt.des (Izq.) y frt!CUCOCla relativa de clases de edad 
(der.) en el .tisllx>• 

clase otolitos ~ moda feb 
-1- ~ -r;s;o 

11 88,2 83.0 102.0 
llI 118.8 1!7.0 120.0 
n ~~ m~ m~ 
V 192,9 185,0 200,0 

VI 217,9 200.0 225,0 
Vll 239.0 214.5* 237 .O 

VIII 251.5 241.0 255,0* 
IX 280,0 275,0 

Longitud patr6n media en mm. *Promedio de dos modas muy cercanas entre si, 
oct vs. otolitos, r 1 

• 95,34% feb vs. otolitos, r 1
. • 98.10% 

Cuadro VI. Clltreladam mtre las JDJdas de las d!stribdooes de f""'1JIRia de tallas de octu
bre de l~ y febrero de 191!9 y la loogiwl neila por claoe de - obtenida dira:t&
l!Ellte de Jns otnlitoo. Fn la figura 4 pwle ~ la cen:anl.a de las mides nm<a
das ccrt ll1 esterls:o. 
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111 

IV 

VI 

VII 

VII 
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11 

111 

IV 

VI 

VII 

VII 

ll 

l 

1 

tlHe de ed•d 

FEBRERO 19811 
............_ 

"- -
~ 

' ' \ 
"-

' lOo---l~¡o----

"- longitud patr6n 

~ 

"'-. 
"-........ 

' "-
'\ 

OCTUBRE 1988 

""" 
Figura 13. Seguimiento nolal de Petera:<i en Ja distrfüdón de [recuencJa de Joogirulos de [e

brero de 1'139, obtmido ""'1iante el trazado de ma l.Úm sobre las nulas corres¡ui
dlentes a cata cJ&e de 0000 (arrtoo). Seguimiento nolal de ~ """ el caso 
de octubre de l\ffl (aoojo). Se lm anitido los hist:c!!nms car¡iletoo • 
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150 

200 

ISO 

100 

.. 
~ ¡o/ 
e 

..... · 
~ 
c.. 1--~·-----·.-----t-
'D 

"' 

i ''° 

100 

50 

I JI 111 IV 

• J I• 11 llf lfl 111• IV IV. V \lt VI VI• VII VIII 1.1 

clas•s de edad 

Figura 14, (ArrilB) relaciln edad-loogitul de ~ steJimomrys. Clava.o de regres!6n: 
l.ÍJEa cmtiooe, eaa:iát de vm fErt:alanffy; pmtos gn.esos, logar{tmica; ¡u¡tos ne
dlams, pollmnial; lllltoo flms, lineal (¡ma las priJiEras claaes de -). A la 
l<q¡itul ned!a ol&!rveda ... - 111 - de :I; 1 desvladlri típica. 
(AIBjo) relación alad-kq¡itul ut.ilimnlo clases de - smeitrales. Mú11B slnix>lo
g!a; explicaclái ... el texto • 
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""' 
i 250 

e 
'f 
~- 2J() .,, 
" ~ 
~ 150 

100 

50 

L • 0.27et + 50.94 

.. 
L = 143. 74lnt - 41.96 

11 llI IV V VI VII VIII 

edad 

IX anos 

Figura 15. Relaclhn edad-l~tul de ~ s"'1i!m!f¡rys. OJrvns de regresi6n canblnadas 
(pintos llfl"9l6): clnses I-V, ex¡mercial; clnses ffi-Vlll, ~tmlca • 

• 

< 
50 100 15~ 200 mm 

longitud patrdn 
Figuro 16. ~tul m\xiun de ~de f. ~s en furr.i6n de la ~tul pltr6n; 

la QIIVB de regreslái corresp:nle a la (9) • 
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ciona, Aqui se utilizan dos estimadores de la cantidad de informaci6n por mues
tra: el número de clases de edad presentes, y le diferencia entre le longitud 
máximn y la minima (recorrido), De los resultados (Fig. 17) se extrae la regre
sión logar! tmica siguiente: 

I • 2.98lnn + l, 71 (10) 

donde I es la informaci6n en número de clases de edad presentes (transformable 
a R, recorrido en mm, multiplicando por 20) y n es el tamaño de la muestra en 
número de individuos. En este caso, 25 ejemplares por lance parece un tamaño 
de muestra razonable. 

R edades 
200 . 10 

11111 

• • 
100 

' ' . ~--···· ····· '1 • 1 J············ • . ~-·· .... -·. . • 

, ......... ~ : . 
: ...• . . 
, .. ···•. 

:"• 

!O 20 JO 40 n 
tamallo de la 1111estr1 

Figurn 17. l:i.teimiraciln del tmnÍ10 mlnim> de 11U>Stra cm !BSc en 8.l!SA (!977); diforercia entre 
talla inlxinn y m!nlnn (R) y IÚrero de clases de woo P""""'tes :!!!.• rúrcro de :i.rxlivi
duos colectados. la CUiv.1 de regresi6n corres¡xnle n la a:uoci6n (10). 

DISCUSION 

Para una especie de distribuci6n ton amplia, es casi seguro que los limites de 
sa~inided y temperatura revisados en s61o une frecci6n de le extensi6n geográfi
ca que ocupa no sirven más que como indicadores imperfectos. 

Ello no obstante, al comparar los cuadros II y V es inevitable advertir que 
les tallas mayores se encuentren en las localidades de mayor salinidad y tempe
ratura, es decir, en latitudes medias y profundidades someras. En efecto, las 
gráficas de las figuras 8, 9 y 10, asi como la ecuaci6n (2), apoyan esta impre
si6n. Nada permite asegurar, sin embargo, que dichos parámetros fisicoqu:lmicos 
sean los responsables del fen6meno, De cualquier manero, esta separaci6n podría 
otorgar nichos diferentes a los juveniles y a los adultos y prevenir asl la com
petencia entre generaciones. Esta discusi6n se retoma más adelante. 

. El exponente 2.9729 en la ecuaci6n (1) es muy cercano a 3; el aumento en 
bioma.sa es, prácticamente, el cubo del incremento lineal. En otras palabras, 
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el crecimiento es casi isom~trico, es decir, las proporciones lineales del cUC!. 
po se mantienen a lo largo de la vida del individuo. 

Ciertamente, a grandes rasgos el aspecto de un ejemplar adulto de f. fil
phanophrys es muy semejante al de un juvenil. Una de los diferencias morfol6gi
ces más conspicuas es la presencia en el adulto de una joroba 6sca sobre la fre.!!. 
te y de un engrosamiento y soldadura de las vértebras o la altura del ped6nculo 
caudal; ambas características poseen valor taxon6mico, pues esta suerte de hipe!. 
osteosis parece típica de la especie. La giba habla sido observada ya desde lo 
descripci6n original (LOCKlNGTON, 18800; lo soldadura vertebral s6lo es mencio
nada por FITCH et LAVENBERG (1971) (aunque es cierto que el nombre común en in
glés, "lumptail Searobinº o 11 petirrojo de mar de cola abultadaº, alude a ella). 

Otra diferencia, ésta común a todos los miembros del género, es el cambio 
del perfil y, en general, de la forma de la cabeza, con todas las modificaciones 
(tamaña relativo de la 6rbita, distancias y longitudes relativas de las espinas 
cefálicas, etc.) que ello implica. Los adultos tienen cabezas menas espinosas, 
menos angulosas, y un perfil menos c6ncava que, incluso, llega a ser convexo. 

Volviendo a la relación longitud-peso, WEATllERLEY & GILL (1987) señalan 
que una curva como la representada en la figura 5 tiene un valor relativamente 
limitado para fines de comparaci6n, debido a la gran variabilidad que exhibe el 
peso para una longitud dedo. Resulta más útil el factor de condici6n, 

El pico anual del factor de candici6n (Fig. 7) coincide con el que muestra 
la proporci6n entre bordes opacos e hialinos el otolito. Ello confirma que, 
cuando la tasa de crecimiento de la trigla coronada es mayor, el ritmo de dcpo
sitación de carbonato de calcio en los otolitos lo es también; y que ambas ace
leraciones tienen lugar en el verano, cuando las condiciones del ambiente son 
más bien de índole tropical, por el debilitamiento de la corriente fria de Cali
fornia. DlAZ URIBE et ELORDUY CARAY (1988) encontraron algo similar al trabajar 
con Caulolatilus affTñis en la misma latitud, aunque en el golfo de Californio. 

Por otro lado, y o pesar de que hay que tomar en cuenta lo luz de malla de 
lo red 1 s6lo en el otof'lo se capturaron ejemplares de edad cero, de longitudes 
entre 20 y 50 nun (Figs. 11 y 12). Si le t

0 
predicha por la ecuaci6n (3) es co

rrecta, entonces estos pececillos fueron concebidos unos 30 días antes, proba
blemente a fines del verano. Esta evidencia, combinada con el hecho de que el 
máximo temporal del factor de condici6n se presenta más bien a fines de esa mis
ma estaci6n, apunta a inferir que el desove tiene lugar precisamente en esa épo-
ca. 

l.a correlaci6n entre julio de 1987 y julio/agosto de 1988, us1 como entre 
el mes de octubre de ambos años (Fig. 12), a pesar de la diferencie en el tamaño 
de muestra, permite pensar que lo anterior es válido año con año. Asl se cumple 
una de los premisas que hacen aplicable el análisis de frecuencia de tallas. 

En el cuadra IV, del lado izquierdo, al comparar las cantidades de indivi
duos con otolitos de bordes opacos o hialinos se encuentra que el número de los 
primeros es consistentemente mayor para todas las clases de edad, excepto la I 
y la JI. Una mirado atenta o la mitad derecha de la figura 11 confirma que el 
muestreo de febrero ea el responsable de esta situeci6n. Probablemente una cam
paña a fines de diciembre o principios de enero hubiera modificado esa propor
ci6n. 

El cuadro III muestra que la proporci6n entre hembras y machos no sigue un 
patr6n definido en espacio o tiempo. Si bien en algunos lances predomina empli!!. 
mente uno u otro sexo, en conjunto no hay diferencia significativa con la pro-
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porci6n 1 : l¡ e, incluso cuando la hay, ésta podría deberse a insuficiencia en 
el muestreo. 

De acuerdo con comentarios de PLASCENCIA GONZALEZ (comunicnci6n personal), 
la proporci6n entre sexos en el golfo de California está enormemente desbalan
ceada en favor de las hembras: afirma que llega e ser hasta de 20 : 1. En la 
costa occidental la diferencia, aunque apreciable, no es significativo. Empero, 
fenómenos tales como la presencia exclusiva de hembras en una zona batimétrico 
bien delimitada (cuadro 111) al norte del paralelo 26ºN exigen una investiga
ción especifica para llegar a una explicación satisfactoria. 

La utilización del estadio gonádico (NIKOLSKIJ, 1963) promedio es equiva
lente, aunque desde un punto de vista estrictamente cualitativo, n la comparu
ci6n del indice gonedosomático. De cualquier manera, la diferencia cnlrc los 
sexos, corroborada por la gráfica de la figura 6, no refleja sino el hecho de 
que los ovarios transforman más energía en biomasa de lo que son capaces los 
testículos. 

En la figura 8 pueden distinguirse tres zonas de abundancia (determinadas, 
como se ha mencionado, por la factibilidad de llevar a cabo lances): 24°00' a 
24°30 1 , 25º00 1 a 25º30', y al norte del paralela 26ºN. Las modas máximas corre.a 
panden a tallas menores en las latitudes cxtTcrnas que en las medias¡ 0 1 más 
bien, alrededor del paralelo 25ºN hay un número mayor de modas, y menor diferen
cia entre ellas. Además, en esta zona de estudio le frecuencia )' abundancia de 
f. stephanophrrs disminuyen drásticamente al norte de los 26°30 1 y al sur de los 
24º00 1N. 

Estos indicios apoyan la hipótesis de que en la costa occidental de Bajo 
California Sur existe una poblaci6n bien delimttada de esto especie. No se cue.!!. 
ta con datos para el estado norte, y en aguas estadounidenses se sabe que su 
presencia no es frecuente. Con la poblaci6n del golfo, corno se ha indicado, hay 
claros diferencias biol6gicas. 

La regresi6n lineal de lo figura 10 no describe totalmente la distribuci6n 
batimétrica por tamaño de E,. stephanophrys. A la ecuación (2) hay que añadir 
una característica que se distingue mejor en la figura 9: a profundidades me
dias, digamos entre 50 y 100 m, la diferencio entre las tallas máximas y mínimas 
aumenta, asi como el número de modas en la distribución. 

De hecho, entre los 60 y 90 m se presento un pico muy nítido paro las lon
gitudes menores. Nada impide suponer que ese máximo correspondo a los juveniles 
pelágicos. Según HUREAU (1986), los tdglidos de Europa, después de una etapa 
juvenil pelágica, emigran al fondo de las aguas someras, cercanas a la costa. 
El resultado del solitario experimento que se incluye en el cuadro V 1 en el cual 
se capturaron individuos sexualmente indiferenciados a media agua, confirmada 
pare el presente caso la primer parte de su aseveración. A pesar de que la fau
na capturada es esencialmente bent6nica, es inevitable que organismos presentes 
en la columna de aguo resulten atrapados cuando la red se mueve en sentido ver
tical. 

Volviendo al hecho de que estos peces parecen ser de tallas mayores confor
me decrece la profundidad, de confirmarse, podría explicarse mejor en términos 
de la distancia 11 ln costa. Particularmente en las irunediaciones de las bocas 
de Bahía Magdalena, la gran laguna costera situada justo al sur de los 25ºN, el 
aporte de materia orgánica al mar abierto es considerable. Por otro lado, una 
profundidad menor supone una mejor iluminación, una productividad mayor y, pro
bablemente, un entorno más favorable. 
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La curva esbozada en la figura 12, al igual que los seguimientos modales 
de Petersen de la figura 13 1 dan de por s! una idea del comportamiento de lo re
laci6n edad-longitud. Ahora bien, antes de poder construir esta relación es 
preciso demostrar la equivalencia entre los resultados del método indirecto y 
los provenientes de la lectura de otolitos. 

Ello se llev6 a cabo mediante el método de Cassie-Harding (HOLDEN et RAI'IT 1 

1975) para separar los componentes normales de una distribución polimodal (Fig. 
4). Ahora bien, como ellos mismos señalan, la discriminación de las clases de 
edad superiores se hace cada vez más dificil e inexacta por lo poca magnitud y 
gran proximidad entre si de las modas. Es con base en esto que se decidió con
siderar que las dos modas mlis cercanas entre si eran una sola, que en octubre 
corresponde a la edad VII y en febrero a la VIII. 

Al proceder así se llega a resultados realmente interesantes (cuadra VI). 
No s6lo son satisfactorias loe correlaciones, sino que se advierte un ligero in
cremento en la longitud media por edad entre octubre y Cerero, como se espera 
que suceda, puesto que los individuos, aunque aún no pasen de una clase de edad 
n la otra, crecen. 

Finalmente, en las gráficas de las figures 14 y 15 se condensa un abjcth:i 
principal de esta tesis: el análisis de la relación edad-longitud de Prionotus 
stephanophrys. La primera (Fig. 14, arriba¡ Fig. 15) 1 constru:l.da a partir de 
las clases anuales "puras", resulta más suave 11ue la segunda (Fig. 14, abajo), 
en cuyo trazo se tomaron en cuenta los valores del cuadra IV para las clases "se 
mestrales11 • -

La propuesta de tomar cada anillo, opaco o hialino, y no el conjunto de am
bos como unidad mínima de edad, resulta atractiva en principio: después de to
do, si dos bandas opacas separadas por una hialino representan dos edades suce
sivas, el individuo que tenga una opaca y el borde hialino tendrá una edad in
termedio. La objeción se refiere al tiempo de depositaci6n, que no necesnrio
mente ha de ser el mismo p11ra ambos tipos de anillo. Los anillos "semestrales" 
poddan ser más bien, por ejemplo, uno de tres meses y otro de nueve. 

Aun con esa reserva, la gráfica inferior de la figure 14 resulta de inte
rés, pues parece incluir en su curvo por lo menos tres componentes: uno hasta 
la clase UI+, el segundo de la 111+ a la VI+, y el último de lo VI+ a la VIII 
(la IX, sustentada por un solo dato, no se toma en cuenta en esta discusi6n). 
WEATHERLEY ~ GILL (1987) mencionan que no es extraño encontrar este "escalona
miento11 cuando la curva edad-longitud se traza con mayor resoluci6n (con menores 
intervalos de tiempo); sin embargo, añaden que la duración de cada componente 
suele ser un año. 

Muy probablemente, un estudio sobre edad y crecimiento de f.. stephanophrys 
en cautiverio produciría una curva con tales componentes anuales. No obstante, 
el hecho queda: los que se observan en la nuestra son aproximadamente trianua
les. 

En el cuadro IV, lado derecho, destacan los valares máximos del factor de 
condici6n en las clases anuales I, V y VIII. Es notable que los componentes de 
la gráfica inferior de la figura 14 produzcan los puntos de inflexión de la grá
fica superior precisamente entre las edades IV y V, VII y VIII, y O y 1 (toman
do como clase cero cualquiera de las intersecciones de las curvas de ajuste pro
puestas con el eje de las ordenadas). 
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La tasa de crecimiento, pues, fue mayor para los peces de esos edades. La 
aceleraci6n en edades medias es congruente con un modelo de crecimiento logisti
co¡ no as!. las que se presentan en ambas edades extremos. Pueden invocarse el 
azar y las bajes frecuencias de dichas clases de edad como explicaci6n. Sin em
bargo, es dificil no asociar esa periodicidad de cuatro o cinco años en los "sol 
tas11 del crecimiento con la aparici6n dclica de ambientes favorables. No ha)' 
que olvidar que fen6menas como ºEl Niño" se presentan a intervalos aparentemente 
definidos, y que la limitente principal al crecimiento de los peces es el ali
mento (LAGLER et al., 1984; WEATHERLEY et GILL, 1987) 1 cuya disponibilidad de
pende de las cOnd:í'Ciones prevalecientes eñ el medio. Todo esto, cloro está, re
quiere más de un estudio extenso para dejar de ser una especulaci6n. 

Las ecuaciones (3) a (8) son sendos intentos de describir matemáticamente 
la curva renl de crecimiento. Cada una de ellos tiene virtudes y defectos que 
van más allá de la simple bondad de su ajuste. 

Lo curva predicha por el modelo de van Bertalanffy (ecund6n (3)) es inte
resante por el probable significado biol6gico de sus parámetros. En este coso, 
sin embargo, le longitud al eclosionar (L

0
) que resulta, 48.86 mm, es más del 

doble de la encontrada en las individuos más pequeños capturados, 24.00 nun; lo 
longitud máxima te6rica, L

00
, 378.62 mm, aunque concuerda con el máximo que el 

género alcanza, según la literatura revisada, es decir, unos 40 cm, rebasa por 
más de 10 cm a la mayor de los tollos registradas: y, en general, la curva paso 
por encima de los valores medios reales o más de una desvioci6n típico de dis
tancia; el excelente valor del coeficiente de correloci6n se debe a que dichn 
distancia es más o menos constante. Empero, la realidad con lo que tratamos pa
rece ser, en este caso, de dimensiones menores que los espearadas. 

La ecunci6n (4) se obtiene al colocar en una gráfica el logaritmo natural 
de lo edad como funci6n de la longitud. A pesar del valor de r', relutivomente 
pobre, la curva atraviesa todos los puntos observados o menos de una desvinci6n 
t:lpica de distancio, excepto en los valores más pequeños, probablemente los res
ponsables de la mala correlaci6n. Predice con gran precisión la longitud corre!_ 
pondiente a las clases de edad V a VIII y, si se acepta la ordenada al origen 
de su transformaci6n lineal como una estimaci6n de la longitud mínima, el valor 
se acerca más que la L

0 
del modelo de van Bertalonffy al real. 

La ecuoci6n (5) 1 uno regresi6n lineal simple, presenta una carrelaci6n su
mamente alta con las longitudes reales de las clases de edad menores¡ sin embar
go, su valor reside más bien en que su ordenada al origen es, entre los predic
ciones te6ricos de la longitud mínima, la más cercana o la encontrada en reali
dad, Se hizo la pruebo con una ecuación polinomial de tercer orden (6) 1 cuya 
única virtud es presentar el mismo número de puntos de inflexión que la curva 
observada. 

Si se trata meramente de hacer una descripción matemática más o menos fiel, 
tal vez la mejor opci6n en este caso sea la combinaci6n de lo curva exponencial 
(7), para las clases de edad I a V, y la curva logaritmica (8), para las edades 
III a VIII. En efecto, el crecimiento es acelerado nl principio y se va frenan
do rumbo a une asíntota después, delineando una curva sigmoidal 1 lo cual justi
fica esta división. Estos patrones no son raros; es de esperarse que la breve
dad del tiempo pasado con una vulnerable talla pequeña sea un rasgo muy selec
ciona~le; y que, llegada la edad madura, se destine más energ!.a n la reproduc
ci6n que al crecimiento. 
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Sin embargo, ODUM (1971) subraya que el simple ajuste de curvas a los datos 
puede dar lugar a equívocos, ya que las ecuaciones son incapaces por sí mismos 
de mostrar la naturaleza de los factores que controlan la poblaci6n. Concorda
mos con esta opinibn: el ajuste de curves utilizando parómetros de significa
do biol6gico dudoso corre el riesgo de no ser m6s que un juego matemático. 

Asi pues, aunque lo ecuaci6n logod.tmica predigo la longitud para las eda
des altas, la exponencial lo haga para las bajas, lo lineal proporcione una es
timnci6n aceptable de la longitud mínima y el modelo de van Bertnlonff)• haya 
probado su efectividad en otros casos, es indispensable mantener lo visto en la 
realidad más que en la teoría y hacer uso de los modelos matemáticos con mesura, 
incluso con escepticismo. 

En consecuencia, no proponemos un solo modelo esped.fico para la dcscrip
cibn del crecimiento de Prionotus stephonophrys, limitóndonos a señalar la posi
ble utilidad parcial de ceda ecuaci6n. 

La ecuación (9), que incluimos en este trabajo de manero. tangencial, es es
pecialmente útil cuando el otolito es todo lo que se tiene del organismo. Esta 
situaci6n es lo que se presente al examinar el contenido gástrico de icti6fegos 
tales como los lobos marinos, Zalophus cnlifornianus (AURIOLES GAMBOA, comunica
ci6n personal). 

CONCLUSIONES 

1. La poblaci6n de ~ stephenophrys de la costa occidental de Bajn Ca
lifornia Sur aparece bien delimitado. 

2. El tnmaño de los individuos capturados en esta pobloci6n oscila entre 24 
y 280 mm; el peso máximo encontrado fue de 433 g; la clase de edad más ele
vada, nueve años. 

3. El crecimiento es casi isométrico; el aumento del peso en funci6n de la lo!!. 
gitud sigue la ecuoci6n potencial (1). 

4. La reproducci6n tiene lugar en el verano. 

S. La proporción de sexos no difiere significativamente de 1 : l; las hembras 
adquieren mayor peso que los machos. 

6, La depositnción del anillo opaco en los otoli tos tiene lugar durante la épo 
en reproductiva (el desoye), es decir, uno vez por año. -

7. Al parecer, los juveniles tienen hóbitos pelágicos y se encuentran a mo.yor 
distancio de le coste que los adultos. 

8. Los individuos de tollas mayores suelen preferir fondos someros. 

9. Las modas de la distribuci6n de frecuencia de longitudes corresponden o las 
tallas medias pare ende clase de edad determinada por el número de bandas 
opacas en el otolito. 

10. El crecimiento parece acelerarse cada cuntro o cinco años. 

11. No se propone modelo especifico alguno para la relaci6n edad-longitud; sin 
embargo, la ecuaci6n exponencial (7) se ajusta a las tollas medios para los 
individuos de menos de cuatro años, la ecuacibn lognritmicn (8) hace lo pr~ 
pio pare los mayores de dicha edad y la lineal {S) predice una talla al 
eclosionar de 21 mm. Además, el modelo de van Bcrtalenffy predice une lon
gitud máxima de 38 cm y un lapso aproximado de 30 dies entre la fecundación 

· y la eclosi6n. 
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12. La longitud máximo de la segitta es un buen indicador de lu tolla del indi
viduo; ambos perlsmetros se relacionan según la ecueci6n (9). 
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INTERNACILINGVA RESUMO 

Prim>tu5 ~ estas la plej aluda laJj ofta specio de la fanilio 1\igl:ldae & la da:idcnta 
ll>lrla:Jrdo de Sula !Bja California (!Je kallfomja], lt!l<siko, lll12 de 1578 Wivldooj el 52 l<olQ¡te
joj laJj "'5 kJ"o2vojaf>j, Ala rilato inter pozD laJj lalf' estas pri3<ri!llta, Jn1i ¡>'.lpOJaciO laJj JaTi 
sea.,, l.hi valid!g¡ia la Oll<n. determlnitan per rd<ta otolitoil>?rvalo !del ,.,,. frck\"""""'1.12 de 
l<q¡oj, la dl.strilw de 1.a1¡oj latitule laJj lm'lprofwde prem¡~. """ ldel ties - wrindo, 
FU.., IXli st..ias la kn9cadlcurlm de a{¡o i<mtrali laigo, Plie, aldcnotos ekvncio rilatanto la 1<>igon 
de la ~ kun tiu de la f!Ao. 

f• ~ lcre9<as pre9<al\ imletre; imj estas ia:c pli grarxlaj ol viríL'1oj. Fn 111!2llj 
latitubj de la stlllum la varJebls:o de la\¡O yli fl1llleksas; la pli grarxlaj Wividooj !!ajna$ alli. 
onlprofwlaj ld<oj, .JuúiS>j estas ¡elagíaj. Ci popolocie lll nnkslJ!um trovita grnrdo estos 2BJ 
mn laJj 43'.l g te la M1'e vivjaro, d\Jll la minlnu!n eotas '1A mn. Llnia ekvacio pre!iktas rn1nlJ1umn 
1mg<:1l je 21 om; d<sp::móala laJj Jow¡rill1B ekvacioj prlllailns la \IUlll ($J J-V) kaj dmn (•A<>J 
III-VIII) partojn de la kurbo, res¡Ektive, la nolelo de vm llertalnnfíy sugcstas llllksú1umn asilli>
totan ~ je :E an laJj dami:xi inter íelonU§o kaj oreliro je ll tagoj. 

ENGLISll ABSTRACT 

~ st.eJtnooffirxs is tle llDSI: abtnlant .00 frequent species of tle f...Uy Trigl:ldae in tle 
Western caost of Sootrem &ja ClüifornJa, ttodoo, llased oo 1578 Wividwls fron 52 t:rawla alld alx 
cruises, tle relat:ia&dp - ieight aOO l<oigth is dealt with, both la goncral. ard se¡mntcly 
for EeCh '""'· AfP is valldated: it is detemlim1 both dinx:tly frnn otoliths an! v:ta length freq
uen:y aml.yals. A latitulirol ard lllth¡l!etrl.cal distrlWtioo by slze is presente!, as ...U as its 
cmr.,, in dnll. FUally, tle age-length grMh curve is Ollllldn>;I. In OOditioo, an o¡uatioo ..tUch 
relates t:re length of t1e .!!!Bill!!. a...i tt-et of t1e fish is provld<>I. 

'!h? grootl1 of .!'.· ste#mo¡i¡rys is Jlf1>'.'tically isaretriaü; fBlBles are sl.ightly largcr tlm 
nales. Amnl tle mllldle latitules of tle stu!yarm tle slze ~ is widcr; largcr Wividuüs 
- to prefer """"" ....... • Juveniles are palaglcal. In th!s popllatioo - sl2>J, 2SJ mn cm 
43'.l g, is attaiml at nlre ymrn of 11(!": mlninun 181¡th is '1A r:rn. A liaoor o¡uatlal ¡salicts a mi!). 
Jnuo length of 21 mn: m expolEl1tial am a 1"""ltlmic eqmtkn describe tle first (ages I-V) ard 
ilec<nl (- III-VIII) parts of tle gm¡th cune, respectively. '!h? l1IXlel of vm Bertalmffy ~ 
gasta ... ~ - length of :E an am ll days ... ,,., tJn¡¡ - fertilimti<n anl ecloe
slm, 
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