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RESUMEN 

A fin de determinar la composición, distribución y 
abundancia de las etapas larvarias de las familias Clupeidae 
y Engraulidae, en el sur del Golfo de México, se analizó el 
material proveniente de la campaña oceanogrJfica OGHEX-I C25 
de ~ebrero al 9 de Marzo, !987), recolectado con una red 
bongo de 60 cm de boca y malla de 505fim• Los clupeidos 
estuvieron representados por cuatro especies que en orden 
decreciente de abundancia <Número de larvas en 100 m3> 
fueron: Sardinella anchovia C434.5)1 Opisthonema oglinum 
(lú9) i Harengula Jaguana (81) y Etrumeus ~ (33> y los 
engraulidos por seis especies: ~ lamprotaenia (667.7>; 
~ mitchill1 C429.7l; Anchoviella pf:'t·fasciata <103.8) ¡ 
~ ~ <13.6>; Anchoa hepsetus CB.5> y Engraulis 
eur·ystola C0.8>. La mayoría de las espi:?c:ies mostraron una 
dtstr1buc:ión marcadamente costera, ocupando principalmente 
2cnas con menos de 40 m de profundidad; 'e>ccepto S. anchovia 
c1.1/as mayores densidades ocurrieron en áre~ 
profundidades entre 40 y 100 m y, Anchoviella perfasciata que 
tuvo una mayor frecuencia de ocurrencia entre los 40 y 100 m 
ue prúfundidad. La informac:i6n que se deriva de este trabajo, 
permite confirmar el hab1tat de las especies: E. teres, S. 
~ y !1· perfasc:iata realizan su ciclo de¡ v~n fa 
zona c:ostet-a y plataforma media; g_. oglinum y!:!· jaguana 
desovan en la franja litoral y sus larvas migran a los 
si stemc1.s estuari no-1 agunares, en donde permanecen hasta 
etapas JUVeni 1 es; ~· mi tchi 11 i, !!· 1 amprotaeni a· y~· hepsetLIS 
son especies que desovan en la zona costera-litoral. De las 
especies mencionada~ solo g. ~ puede considerarse como 
típico desovante de invierno. Se registran por primera ve=. 
las especies 8· perfasciata y~· eurystole·para el sur del 
Golfo de México. 



INTRODUCCION 

México posee vastos litorales a lo largo de los cualo& 
cuenta con un mar territorial de 12 millas naúticas así como 
1.5 millones de km2 de plataforma continental, abundante en 
yacimientos de hidrocarburos, gas natural y áreas de pesca. 

El Banco de Campeche y las ~guas de la costa oriental da 
Mé:<ico representan zonas de par ti cul ar importancia debido a 
su alto potencial biológico, son áreas en las que 
tradicionalmente se han obtenido especies de crustáceos y 
pecas de alto valor comercial <Villalobos y Zamora, 1q75). 

Las peces juegan un papel preponderante en la dinámica de 
los ecosistemas marinos; de particular interés resultan sus 
primeras etapas de desarrollo, ya desde principios de siglo 
HJort las consideraba el periodo crítico de Lln stock, fase en 
lü cual la sobrevivencia de los organismos se halla 
supeditada a las variaciones climáticas, a la obtención de 
alimento ó a la evasión de posibles depredadores <Ahlstrom y 
Mosser, 1976>. 

En muchos paises los estudios de huevos y larvas de peces 
contribL1yen al esclarecimiento de aspectos tan diversos como 
la taxonomía, zoogeografía, fisiología, ecotcigía y etolo~Ía, 
pero en primer término permiten de+inir límites de toler~ncia 
del habitat de las especies, zonas y épocas de desove, además 
de posibles patrones de migración, que en su conjunto 
enriquecen el conocimianto del ciclo de vida de las especies. 
Por otro l ado 1 la modesta economía dentro de la qlle pueden 
desarrollarse estos estudios con resultados de alta 
confiabiJ idad, ha llevado a que un gran número de 
instituciones a nivel mundial lo utilicen como herramienta 
cotidiana en el manejo de sus pesquerías. 

En la actualidad. la mavor parte de los estudios 
ictioplancténtcos orientados hacia la ordenación pesquera han 
contemplado dentro de sL1s objetivos las especies de sardinas 
<Clupeidae> y anchovat.as <Engraul idae), por su gran 
importancia económico-pesquera principalmente en áreaa da 
surganciC\. 

Entre las sardinas de import<Jncia comercial la sardina; 
monterrey <Sardinops sagaxl en el PacÍiico, y las lachas.del 
Atlc.\11tico <Brevoortiei tyrnn7us> y del Golfo ce. patronus) 
constituyen grandes pcsquer1.:1s~ a partir da la'.s ~e 



procesa harina de pescado, aceite comestible e industrial. 
así como fertilizantes (Klima, 1976; Ruíz-Durá. 1985). 

Dentro del grupo de las anchovetas, la anchoa norteña 
<Engraulis mordax> es una de las especies más abundantes en 
las costas crer--oceáno Pacífico al norte de México y sur de 
Estados Unidos y constituye un imoortante recurso 
(Qlvera-Limas, et f!..!., 1976). 

Más al sur, la achoveta peruana <Engraulis Jingens> ha 
sostenido durante años la economía pesQuera de Par , ocuoando 
por mucho tiempo el primer lugar de producción pesquera a 
nivel mundial, además, constituye el alimento básico de aves 
marinas productoras de guano, un fertilizante que es también 
una fuente de divisas para ese país <Phonlor, 1984). 

En Venezuela, la anchoveta rabo amarillo <Cetengraulis 
edentulus) es utilizada para producir harina de pescado v 
como carnada para peces de importancia comercial CSimpson, 
1965; Whi tehead, 1977>. 

En el sur del Gol fo de Hé:.tico, particularmente en el 
Banco de Campeche, la pesquería sobre los representantes de 
estas familias es reducida por lo que constituyan un recurso 
subutilizado <Klima, 1976; Olvera-Limas y Cid del Prado. 
1983), a pesar de ello, las investigaciones sobre organismos 
adultos así como sus primeras fases de desarrollo son 
prácticamente ine~istentes, por tanto se han planteado como 
objetivos del presente trabajo: 

1. 
fami 1 i a 
M(rnic:o. 

Conocer la 
Clupeidae 

composición específica de larvas de la 
y Engraulidae en el sur del Golfo de 

2. Establecer los posibles patrones de dist~ibución y 
abundancia de las especies. 

3. Definir las áreas de desove de clupeidos y engraulidos 
colectados durante la campaña OGMEX-I. 

2 



ANTECEDENTES 

Sen pocos los trabajÓs sobre icticplancton del sur del 
Golfo de Mé:dco que refieren a la fi"milia Clupeidae, se 
pueden citar algunos como los de Ay al a-Duval ( 19901 J 
Sanvicente-A~orva (1985)1 Pineda-López <1986)1 Pajardo-Rivera 
y Rodrígüez-van Lier <1986)1 Flores- Coto !il fil_., (198811" 
Olvera-Limas y Cid del Prado (1983>; y Olvera-Limas et al •• 
<198711 Ulloa-Ramlrez (1987> y Olvera-Limas !Ü ;ü., 09Se>. 
En tanto que para la Laguna de Términos se han reali%ado 
trabajos como el de Flores-Coto y Alvarez-Cadena (1900)1 
Ferreira-González y Acal-Sánchez <1986) y de manera 
especifica el de Flores-Coto, et ~., (1987) quienes 
realizaron un análisis de el efecto de la marea sobre la 
distribución de larvas de sardina en la Boca del Carmen 
<Laguna de Términos). 

Los trabajos que existen sobre la~va§ de engraulidos del 
sur del Golfo de Mé:<ico se han llevado a cabo en lagunas 
costeras ó áreas litorales, entre ellos astan los de 
Ocaña-Luna ~ ru,., (1987); Hernández-Rodrígue:z: <1988)1 
Flores-Coto ~ ª1•t (1988>; en la zona ocuánica del Golfo de 
México, únicamente se conoce el trabajo de Olvera-Limas y Cid 
del Prado <1983> quienes colectaron larvas y juveniles en el 
Puerto de Celestúm, Yucatán. 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprande la pcrci6n sur del Golfo de 
México, limitada al norte por el paralelo 21'N, abarca lá 
plataforma continental de los estados de Veracruz, Tabagco y 
Campeche y la zona oce,nica irente a ella <Fig. 1). 

Los aspectos referentes a la circulación de la• 
corrientes, geomorfologia. y parámetros fisicoquímicos del 
área pueden ser consultados en los trabajos de Rossov <1967>1 
Bessonov ~ J!l., · <1971>; Gut{erre:z-Estr~da (1977> y 
Monreal-Gómez y Salas de León (1985>. 

3 



Fig. 1. Loc::alizitc:ión de estaciones de muostroo. Campalia 
OGME'.X-1 <Febrero-Marzo de 1987>. SL•r del Gol fo de México. 



MATERIAL Y METODOS 

El material ictioplanctónico que se analizó en este 
trabajo, fue colectado durante la Campaña 11 0ceanografia del 
Golfo de Méxicoº <OGMEX I> del 25 de Febrera al 9 de Mar-zo de 
1987, a bordo del Buque Oceanográfico "Justo Sierra". Se 
muestrearan un total de 52 estaciones <Tabla, 1). 

Durante la colecta se utili~ó una red bongo de 60 cm de 
boca y mallas de 505 y 333~m. Para estimar el volÚmen de aaua 
filtrado se adaptó un flujómetro previamente calibrado a cada 
una de las bocas. 

Siguiendo las indicaciones propuestas oara las 
Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones Advacentes 
<Houde y Wilkens, 1975>, se hicieron arrastres superficiales 
del tipo doble oblicuo, a una velocidad de 2 a 3 nudos. 
siguiendo una trayectoria circular. 

La red fue bajada a una velocidad de cable de 1 m/seg. v 
recuperada a 0.5m/seg., de acuerdo a la profundidad se le 
dejó de 30 a 60 segundos de estabilización¡ siempre se diÓ un 
margen de seguridad respecto al fondo, de 5 m cuando la 
profundidad en la estación fuera menor a 30 m y 10 m cuando 
fuese mayor. La máxima profundidad de muestreo fue de 200 m. 

Al tiempo de recuperar la red, se lavó con agua de mar 
para concentrar el material colectado en los copos; ya en 
cubierta se desmontaron los copos, se vaciaron las muestras 
en frascos de 1 lt. y se procedió a fijarlas con formol ·al 
4.5 Y. neutralizado con Borato de Sodio. 

En el laboratorio, se midi6 la biomasa a las muestras de 
la malla de 333¡1m determinando el Volúmen Desplazado v el 
Peso Húmedo, para esto la muestra se coloc6 en una probeta 
graduada aforándose a un volúmen conocido; se le hizo pasar 
por un sistema que incluía una bomba de vacío, un matra: 
Kitasato y un embudo Buchner con una malla de filtrado de 
diámetro inferior al de la red de muestreo. El proceso dió 
por terminado cuando el lapso entre gota y gota alcanzó un 
intervalo de 15 a 20 segundos. Enseguida, se midió el aqua 
filtrada para restarla del volúmen inicial obteniendo de ésta 
manera el volúmen desplazado por el plancton; el Peso Húmedo 
fue el resultado de medir con una balanza analítica la masa 
de plancton retenida por la malla despúes del proceso de 
filtrado. 
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Las muestrPs correspondientes a la malla de 505tm fueron 
revisadas al microscopio estereoscópico, se separaron 
únicamente las larvas de peces, las cuales fueron 
transferidas a frascos con alcohol al 70 % para su mejor 
conservación. 

Posteriormente, 
familia, fase en la 
de este estudio v~ 
de especie. 

se reali?Ó la determinación a nivel de 
cual se obtuvieron los organismos objeto· 
se continuó la determinación hasta nivel 

La identificación se hizo en base a caracteres merísticos 
y/o morfométricos considerando en ocasiones algunos patrones 
de pigmentación. 

Las abreviaturas utilizadas para referir alguno de estos 
carácteres f ueronl 

LP = longitud patrón.-
distancia comprendida entre la punta. del 
hocico y el margen posterior del conjUnto 
hipurall antes de la flexión la longitud que 
se tomó fLH? la notocordal, ql.\e abarca de la 
punta del hocico al extremo de la notocorda. 

LC = longitud cefálica.-

Al 

distancia desde la pi1nta del hocica hasta el 
e~'.tremo posterior- del opérculo. 
altura del cuerpo.-
tomada a nivel del primer radio dorsal, 6 a la 
mitad del cuerpo cuando ésta aleta a'1n no se 
ha desarrollado. 

DO= diámetro ocular.-
distancia de la orbita, considerando el 
extremo más ancho en sentido horizontal. 

DIO = distancia interocular.-

D 
A = 

D/A 

M 

distancia entre la base de los ojos desde una 
vista dorsal del organismo. 
al eta dorsal. 
aleta anal. 
sobreposición de aletas.-
origen de la ateta anal respecto ~ los radios 
dorsales. 
mi 6meros tot.a.1 es. 

Como herramienta de apoyo se emplearon técnicas ·de 
tinción y transparentación <Hollister. 1q34) y en ocasiones, 
se formaron series de dur:...,rrollo tomando como base los 
organismos de mayor tamaño. 
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La densidad de larvas se estandariza e:~pres.;.\ndola como 
nL1mero de larvas por 100 m3 CL). 

RESULTADOS Y D!SCUS!ON 

Se colectaron un total de 2416 larvas pertenecientes a 
las dos familias tratadas en este trabajo; 598 de la familia 
Clupeida~, de la que se determinaron 4 especies, que en orden 
decrecí ente de abundancia fueran: Sardinel la anchovi a, 
Opisthonema oglinum, Harengula jaguana y Etrumeus teres 
<Tabla, 2>, Y--rBT8 larvas dP. la familia Engraulidae, cte-TaS 
que se determinaron seis especies: ~ lamprotaenia, 
~ mitchilli, Anchoviella Qerfasciata, Anchoa nasuta, 
~ heosetus, y Engraulis eurystole <Tabla, 3). 

Aspectos generales sobre la identificación 
específica de larvas 

Aunque la ta::onomí a de pee: es ha estado basada 
principalmente en las características de los adultas, es cada 
veo:: más obvio que las características de los jL1veniles, 
larvas y huevos, son importantes y algunas veces esenciales 
para identificar y establecer relaciones entre los taxa. 

La identificación de larvas de sardinas y anchovetas no 
es una tarea fácil, sobre todo porque se enfrenta a la falta 
de información para muchas de las especies. Por esta razón se 
consideró conveniente incluir los carácteres morfométricos y 
sobretodo merísticos de adultos registrados Rn el área de 
estudio CTabla, 4> que pueden emplearse en la determinación 
de juveniles y algunas larvas avanzadas. 

Las larvas de sard1pa se identificaron en base a los 
trabajos de Houde y Fore <1973), Richards !!i .el·~ (\974>, 
Houde rl al., (1974) y Matsuura <1977), -a continuación se 
anotan loS- carácteres más relevantes así como algunas 
consideraciones derivadas de este trabajo. 

Organismos recién eclos1onados y hasta de 6 mm de 
longitud patrón, se distinguen por el patron de pigmentación 
en la regidn caL1dal. Etrumeus teres, Sardinella ancho·11a y 
Opisthonema oglinum tienen una líñe'a'Ci"e pigmt!nto eri la región 
v~ntrgl distal de la notocorda, en tanto que Harengula 
Jaguana la presenta en la porción dorsal. 
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Además de la pigmentación, el número de miómeros 
preanales y totales permite diferenciar las larvas de estas 
especies. 

Especie miómeros totales miómeros preanales 

~- ~ 45 - 47 38 - 39 

.!!· oglinum 45 40 

.!:!.· ~ 40 - 42 36 

_g. ~ 48 38 

Brevoorti a !!eE.· 45 36 

Se incluye el género Brevoortia pues, aunque no se 
registró ningt:tn espécimen en la campaña que aquí se analiza, 
aparece en otras realizadas en la misma área. Este, puede 
confundirse con Harengula porque presenta un pigmento en la 
región dorsal de la notocorda, pero su número de mióme~os 
<45) dista muc:ho del último género (40 ·- 42). 

Sardinella anchovia tuvo mayor longitud cefálica y 
diámetro ocular ~pi sthonema ogl i num, por su parte 
Opisthonema tuvo mayor longitud preanal. 

Alrededor de los 6 mm, ya son evidentes los pterigióforos 
de la aleta dorsal. a partir de esta talla el número de 
miÓmeros totales y postdorsales-preanales son una herramienta 
importante en la identificación a nivel de especie. 

Especie Miómeros Postdorsales-preanales 

§. anchovia 5 - 7 

Q. oglinum 9 - 10 

!:!· Jaguana 5 - 7 

3 -

Entre B y 10 mm de longitud patrón. la pigmentación 
cefálica puede utilizarse para diferenciar la especia H. 
jaguana de la especie S. anchovial Sardinella, presenta·dCs 
pares de cromatóforos Sobre el cerebro posterior, en cambio 
Harengula jaguána posee tina linea de pigmentos que se inician 
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sobre 1 a nllca y se contin(1i\n en 1 a región rlorsal del tronco .. 

La ospecie Etrumeus ~ es muy característica, en 
organismos recién eclosionados se nota una acumulilci6n de 
pigmento en la región frontal de la cabeza y otro sobre la 
región media del intestina posterior. Además, la sardina 
japonesa posee una mandíbula bien desarrollada, con dientes 
evidentes a partir de los 6 mm de longitud patrón. 

La identificación de las larvas de engraulidos, estuvo 
basada en el estudio de Hernández-RodrÍgLtez (1988) 1 un 
resumen de los aspee: tos empleados junto con algunas 
consideraciones generadas en el desarrollo de este trabajo se 
anotan enseguidaE 

Anchoa mitchílli es la especie que eclosiona a tallas 
menores, entre 1.7 y 2 mm; a. lamprotaenia eclosiona 
alrededor de los 2.3 mm y .a_. he~setus alrededor de 2.5 mm 
<Tablas S y b), la etapa de eclosion fue evidente porque las 
larvas aún no presentaban pigmentación ocular. 

A partir de los 3.4 mm., A. mitchilli desarrolla el 
primordio de la aleta dorsal; A.-lamprotaenia alrededor de 
los 4.5 mmJ no se contó con orginismos de B• hepsetus, pero 
según los antecedentes, el primordio se evidencia hasta los 
5.1 mm. 

La superposición de las aletas~ considerada por el 
desarrollo de los radios anales anteriores ubicado<:i a nivel 
de los últimos pterigi6foros dorsales, ocurrió en a. 
mitchilli entre 4.7 y 5 mm• a. lamprotaenia a partir de 5.6 
mm y en Anchoviella perfasciata probablemente a los 6.2 mm. 

El inicio de la fle~<ión también sirve como carácter 
distintivo, en este trab~jo se notó que a. lamprotaenia 
inicia la flexión entre 5 y 5.5 mm, mientras que A. mitchilli 
lo hace a tallas entre 4.7 y 5.0 mm, en -Anchoviella 
perfasciata probablemente se inicia a los 5.5 mm, esto se 
infiere del hecho de que organismos de 6.1 mm en adelante ya 
han desa.rrol lado los primordios del conj\ . .lnto hi pural. 

Entre 7 y 7.9 mm, ~· mitchilli y!!:, lamprotaenia se 
separan por las proporciones de la cabeza: A. mitchilli con 
20 Y. y _a. lamprotaenia con 18 Y.. A esta 1'311a Anchovielt"a 
perfasciata se distingue de A. hepsetus por que presenta 
mayor longitud cefálica (19.8 7-°> y menores altura <9.1 Y.>. y 
distancia interocular <4.6 Xl. 
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A partir de los 8 mm, ª'" mitchilli presenta la 
superpos1c1ón de aletas, a la altura del Bo 6 9o radio 
dorsal; !i· lamprotaenia y B.· hepsetus la presentan a la 
altura de! 10-13avo radio dorsal, sin embargo, se diferencian 
Porque en la Última el~ diámetro ocular es menor que la 
distancia interocular. 

Organismos entre 10 y 19 mm se pueden separar como sigue1 
A. mitchilli present~ de 19 a 24 radios anales, la anal se 
inicia bajo el So o 9o radio dorsal, la longitud ce-fálica 
<20. 7) y 1 a al tura del cuerpo (12. 7> son mayores que en las 
otras especies descritas; para el mismo rango de tallas ft:. 
lamprotaenia presenta menor distancia interocular (2 - 3.7) 
q~e a. hepsetus C4.5 - 5.9). Anchoviella perfasciata -fue la 
mas delgada a~ todas las especies, tuvo en promedio 9.2 Y. de 
la longitud patrón, su distancia interocular fue de 2.5 Y., el 
número de radios en la anal fluctuó entre·14 y 16 y la 
superposición se diÓ a nivel del lle radio dorsal. 

Los espec!nlenes adultos del genero Anchoa se separan de 
los géneros Engraulis y Anchoviella en base-a-la forma de la 
maxila, en el primero es alargada con el extremo distal agudo 
pasando el borde del opérculo, en los dos géneros restantes 
es corta, nunca alcanza el opérculo y su extremo distal es 
cuadrado ó redondeado. 

trabajo se observó que las especies del género 
Anchoa poseen menos de 27 miómeros preanales, mientras que 
para el género Anchoviella el número.de miómeros e$ de 28 
<Tabla 7). 

En este 

Análisis de las especies 

Familia Clupeidae 

Sard1nella anchóvla <ValenCienAes, 1847) 

" Sardin~ d'a España 11 " Arenque 11 

A la Techa se reconocen tres especies del género 
5ardinella.para el Atlántico centro-occidental: S. aurita, S~ 

"uro:.J l 1ensis y s. onchovia; no obstante, algunos-au~ uai'n 
la especie §.. ~ia en sinonimia con §_~ aUrtta 
<Anénimo,1976 ; Whitehead, 1977; Janes ~ ~., 19781 
Wongratana, .1980>. 
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Hildebrand C1963) sostiene que S. aurita csti confinada 
al este del Atlántico y que la especi; §.• anchovia lo está en 
el Atlántico oeste. 

Matsuura (1974) revisa las etapas larvarias de S. 
brasiliensis, y reconoce que es imposible separar las larvis 
a nivel específico ya que las descripciones existentes sólo 
revelan pequeñas diferencias •. 

Ante tal situación y, puesto que no existen datos que 
permiti'.n resolver este problema, se decidió uti tizar el 
nombre científico de S. anchovia por ser la especie más 
comúnmente registrada pira el Golfo de México <Houde y Fore, 
1973;: Walls, 1975; Houde, et al., 1979; Olvera-Limas y Cid 
del Prado, 1983; Sanvicente-AñorV";, 1985; Pineda-López, 19861 
Flores-Coto, et!'.!..!·• 1989>. 

Distribución general 

Esta especie habita en aguas tropicales, su distribución 
se encuentra limitada por los 30 y 40.latitLtd N y Sen ambos 
l"ados del Atl.íntico <Janes, et al., 1978>., En la región este 
desde España hasta Angolal-En el Atlántico oeste desde 
Wocds-Hole, Massachusetts, Bermuda, y a través del Carib9 
hasta las costas de Brasil• incluyendo el Golfo de MéY.ico 
<Walls, 1975; Anónimo, 1976; Hoese y Moore, 1977; Janes, gi 
fil.' 1978). 

Los adultos de ésta especie son pelágico-costeros, se les 
ha capturado desde la superficie hasta los 100 ó 150 m de 
profundidad, dentro de los 91 m hasta más de 366 m respecto a 
1 a costa, en temperaturas que oscilan entre 19. 9 y :s2•c; en 
cuanto a su comportamiento, se conoce que forman éardúmenes 
compactos y que no son organismos migratorios CWhitehead, 
1977; Hoese y Meare, 1977; Janes, et al., 1978; Cervigdn, 
1972). --

Los estudios realizados en ~1 
que es una especie pelágica 
<Vañ~z-Arancibia, si 'ª1•, 1985a; 
1985bl. 

Banco de Campeche señalan 
de amplia d!stribuci6n, 

Yafiez-Arancibia, ~ i!l•t 

Distribución y abundancia de las larvas 

Las larvas de la sardina española como se le conoce 
comúnmente, fueron las más abundantes dentro 'de la famila 
Clupeidae representando el .65 'X de la abundancia total• 
Ocurrieron a lo largo de la plataforma c.ontinental, desde el 
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estado de Veracruz hasta 
estaciones sobre el talud 
frecuencia y abundancia se 
de 40 m de profundidad CFig. 

campeche, así como en algunas 
y la zona oceánica. La mayor 

presentó en estaciones con menos 
2). 

Presentó dos núcleos de alta abundancia: el primero en 
una estación al este de la Laguna de Alvarado y el segundo, 
que tuvo la mayor densidad larvaria, -frente a las costas de 
las Lagunas del Carmen y tfochona, este último corresponde con· 
lo registrado por Sanvicente-Añorve <1985) y Pineda-López 
(1996) quienes para las temporadas de primavera e invierno 
respectivdmente, encontraron los valores.de mayor abundancia 
en esta misma ~ona. 

En cuanto a las tal 1 as de los organismos, estas 
fluctu"'ron entre 2.1 y 11.3 mm de longitLtd patrón, en las 
estaciones con alta densidad larvaria las tallas -fueron 
inferiores a las 3 mm de longitud patrón. El análisis de 
distribución por tal 1 as mostró que las· lar vas mas grandes 
ocurrieron tanta en la platafor·ma como en la zona oceánica. 

La distribución do las larvas de esta especie en áreas 
cercanas a la costa es similar a la señalada por Houde m 
Al·, (1979> para las costas del noreste de Estados Unidos, 
quienes refieren la mayor densidad larvaria en áreas con 
profundidades menores de 50 m. No obstante, no se colectaran 
en la zona litoral frente a la Laguna de Términos 
<SáncheO:"-Velasco, 1989) lo que parece indicar que la especie 
habita áreas costeras pero no litorales. 

Los adultos de esta especie desovan durante todo el ano, 
pero lo hacen con mayor intensidad durante los meses cálidos, 
en aguas de profundid~d intermedia cercanas a la costa 
(Juárez, 1975; Janes, fil cl, 1978; Houde g:t. tl•, 1979). Houde 
y Fore <1973>, colectaron huevos de esta especie en aguas 
cercanas a Miami entre septiembre y febrero y sL1gieren qL1e 
Jos primeros y últimos meses de desove pueden diferir para 

-el norte y sur del Gol fo de MEbico. 

En el sur del Gol fo de Mé:<i co durante 1 a temporada de 
primavera Olvera-Limas et ~·, <1988) indican que el 95 i:. de 
la familia Clupeidal? E?stuvo representado por Sardinella. 
anchovi·a; Sanviconte-Añorve < 1985) la registra para la misma 
temporada como 1 a cspeci e 1nás abundante de todos los 
organismos determi nad~do~; los resultados de este traba.Jo 
junto con la informilr:.ión referida permiten sugerir que 1·a 
especia.§.. anchovia desov3 d11rante el invierno y acorde a les 
.;\ntecedentes, lo hact! más intens.Jmente dur.;tnte el per.Íodo 
cálido <primaver¿1-veranol. 
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Fig. 2. DistribuciOn y abundanda de Sardinr:lla anchavia durante la 
campaha OGMEX-t <Febrl.'ro-Mar:o 19871. Sur del Golfo de M&xico 

Fig. 3. Oistrtbuci6rl y abundancia de OpjsthCJnea1 oglinu• dur•nta la 
campa!'fa OGMEX-I <Febrero-Mar: o 1987). Sur del Golfa de Htdca 
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Opisthonema oglinum (Le Sueur, 1818> 

" Machuelo hebra del Atlántico 11 

Distribuci6n general 

El machuelo de hebra, se distribuye desde Maine a través 
de Bermudas y las Indias Occidentales hasta Sta. Catarina, 
Brasil. <Hildebrand, 1963; Mansueti y Hardy, 1967; Hoese y 
Hoore, 1975; Whitehead, 1977). 

Los adultos forman cardúmenes compactos en aguas 
tropicales y subtropicales. CWhitehead, 1977; Janes, g1 fil., 
1978; Richards, g!;, fil., 1974). 

Su habitat corresponde a aguas costeras con salinidades 
entre 32 y 34 ppm <Kinnear y Fuss, 1971l, aunque también 
penetra a estuarios siguiendo aguas de alta salinidad <Walls, 
1975). 

tn el sur del Golfo de México es considerada como una 
especie típica comunitaria <S~nche=-Gil, et al., 1981), sus 
juveniles y adultos han sido colectado$" ;;-, la Laguna de 
Términos en fondos fangosos a 1 .:. 2.5 m de profLmdid.3d y 
temperaturas de 29.9 a 32.3•c CResénde::-Medina, 1981>. 

Distribución y abundancia de las larvas 

Las 1 ar vas 
una estación, 
la Laguna de 
Clupeidae ocupó 
<Tabla, 2). 

de Opisthonema oglinum scilo se colectaron en 
sobre la plataforma continental al noreste de 
Términos CFi g. 3>, dentro de la familia 
el segundo lugar en abundancia con Lm 16. 3 7. 

Las tallas registradas fluctuaron entre 2.0 y 8.3 mm y, 
el 84 'l. de las larvas fue menor de 4 mm de longitud patrón. 

SegU:n la información disponible par.:.l el norte del Golfo 
de México, el machuelo desova principalmente durante las 
estaciones de primavera-verano en áreas costeras con menos de 
30 m de profundidad, temperaturas superficiales que van desde 
24 a 30• C y salinidades superiores a los 35 ppm. <Houde, 
1976; Houde, ~ ~., 1979>. 

La escai:.a abundancia de Opisthonema ogltnum <labla, 2> en 
el área de estudio concuerda con lo sef'lalado por Flores-Coto 
,g!, ª1·• -.t".1988) y Olvera-Limas et fil., (1988> para la ::ona 
ner{tica del sur del Golfo de Méxi-;;; y puede contrastAr:;e con 
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zonas como la Laguna de Términos y el área litoral adyacente 
en donde aparece como la especie más frecuente y abundante de 
la familia Clupeidae <Ferreira-González y Acal-Sánche:, 1984; 
Flores-Coto et al., 1987 y Sánchez-Velasco, 1989>. Por tanto, 
la baja abüñd.iñcia de la especie e~ consecuencia de que el 
desove ocurre en Breas costeras cercanas a los sistemas 
fluviolagunares con menos de 20 m de profundidad y como lo 
señalan Pineda-López <1985> y Sánchez-Velasco (1989) es mas 
intenso en el verano. 

Harengula 1a9uana <Poey, 1865> 

11 Sardina escamuda 11 

Distribución general 

El rango de distribución de ésta especie en el Atlántico 
occidental abarca desde Nueva Jersey hasta Brasil; es 
abundante en el Golfo de México y comün aunque no abundante 
fuera del delta del Orinece <Hoese y Moore, 1977J Whitehead, 
1'1771 Houde et .!!.·, 1'17'1!. 

La sardina escamuda prefiere habitats costeros <Houde, ~ 
al., 1979>, aunque en ocasiones entra a zonas estuarinas de 
alta salinidad <Hoese y Moore, 1977). 

En el Banco de Campeche los adultos son considerados 
habitantes; típicos de la comunidad (Sánchez-Gi 1, et al. 
1981)1 Reséndez-Medina (1981) los registra en la Lagüña~e 
Términos, en aguas poco profundas sobre fondos fangosos ó 
areno9os asociados a la vegetación. 

Distribución y abundancia larvaria 

La mayor frecuencia y abundancia de larvas se presentó en 
estaciones cesteras con profundidades menores de 40 m <Fig. 
4!. 

Fue una especie escasa y poco frecuente, que mostró un 
patr6n de distribución típicamente costero, abarcando las 
plataformas de Veracruz, Tabasco y Campeche, principalmente 
en la primera donde se registraron los centros de mayor 
abundancia C21.5 y 39.7 L), en el resto de las estaciones las 
densidades fueron menores de 10 L. Esta distribución de la 
abundancia cor~esponde con la.referida para la misma área de 
estudio por Flores-Coto et !!J.., 1988). 
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Fig. 4, Dl1tribuc.iOn y abundancia dt1 Haren9ula jilgu,rnii d!.1rante la 
campat'r•·OGMEX-I <Febrero-Har:o 1987>. Sur del Golfo de Hhico 

FlQ. s. DlstrtbuclOll y abundiancia de rtruac:.z tere.' durante la c:.i.mpaf"!a 
ostE.X-I <F•brero-l11.r:::i 1q97l, Sur del Golfo de Hb:dco 
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Las tallas de los organismos oscilaron entre 2.ó y 9.5 mm 
de longitud patrón, en las estaciones de mayor abundancia loa 
especímenes fueron menores a 4 mm de longitud patr6n, sin 
embargo no se pudo evidenciar algun patrón de distribución 
por tal 1 as. 

Houde et !!.!., (1979) señalan para la región esta del 
golfo que el desove ocurre en aguas costeras con meno'ií de 30 
m de profundidad, aparentemente inicia en marzo y se continúa 
hasta agosto. 

Los resultados de investigaciones hecha& en la Laguna de 
Términos y su área litoral adyacente <Ferreira-Gonz,lez y 
Acal-Sánchez, 19841 Flores-Coto fil .!.!·• 19871 
Sánchez-Velascc, 1989> coinciden al se~alar que la especie ue 
colecta en forma escasa eHcepto entre los meses de abril y 
junio, durante los cuales ocurre con mayor abundancia. 

La mayor abundancia de las larvas de esta e5pecie en la 
zona literal <Sánchez-Velasco, 1989>, an comparación a la 
registrada a partir de la isobata de los 20 m, durante ésta y 
otras campañas marinas similares <Flores-Coto.et~., 1988)1 
permite considerar que Harengula jaguana es una espacie que 
desova frente a los sistemas estuarinos del sur del QOlfo, en 
una franja litoral con profundidades menores de 20 m. 

Etrumeus teres De t<ay, 1842 J 

11 Sardineta canalera " 11 Sardina japonesa 11 

Distribución general 

La especie Etrumeus teres incluye ocho poblacionea 
existentes en al mundo CWhitehead, 1963), y se le considaria 
de distribución cosmopolita CWongratana, 1980>. 

Las poblaciones del Atlántico occidental se distribuyen 
desde el norte de Florida, hasta la Guyana francesa, 
incluyendo el Golfo de México y Mar Caribe <Houde, 1977af 
Whitehead,19771 Janes,.~ J!.!., 1978). 

Los organismos adultos son pelágicos, habitan 
principalmente en aguas costeras y nadan formando cardúmenes 
sin un patrón de movimiento conocido <Whitehead, 19771 Janes, 
!t!= ~., 1978). 
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Distribución y abundancia de larvas 

La sardina japonesa fue una especie escasa dentro de la 
familia Clupeidae con un·4.9 % . Se distribuy6 ampliamente 
sobre la plataforma continental desde Veracruz hasta 
Campeche, además estuvo representada en una estación de la 
zona oceánica al oeste de la plataforma de Yucatán tFig. 5). 
Esta distribuci'ón resultó muy similar a. la registrada en el 
área de estt.\dio en febrero de 1984 por Pineda-L6pez ( 1986). 

Los núcleos de mayor abundancia se locali:aron en 
estaciones someras, uno frente a la Laguna de Alvarado con 
una densidad de 12.3 L y otro al norte de las Lagunas del 
Carmen y Machona can 13.1 L. El resto de las esta.ci'ones 
tuvieron bajos valores de densidad. 

Las tallas de los organismos capturados fluctuaron entre 
2.1 y 7.8 mm de longitud patr6n con une mayor irecuencia de 
larvas reción eclosionadas e inferiores a 4 mm. 

Las larvas de Etrumeus teres son abundantes al noreste 
del Golfo de México, pr:>rticular=meñte en Tampa 'Ba.y y al norte 
de Tortugas (Salnikov. 1969; Fore, 1971, Houde. 1977a) 1 a 
diferencia de lo registrado en este estLtdio, oc11rren cm áreas 
alejadas de 1~ costa, la mayoría entre las isobatas de 30 y 
100 m, aunque pueden presentarse esporádicamente fl.1era de la 
plataforma continental en zon~s con más de 200 m de 
profundidad <Fore, 1971; Houde, 1977al Janes, et 21., 1970J 
Houde, fil fil.., 1979>. 

En este trabajo Etrumeus teros tuvo bajos valores de 
abundancia, Pineda-Lépez <1986) VSanvicente-Añorve C1985l 
indican resultados gemeji3ntes durante las temporadas de 
invierno y prim"'vera respectivamente. Olvera-Limas ~ ~·• 
(1988) la registran durante la primavera pero no en el 
verano, por lo tanto, pllede considerarse que el desove da 
ésta especie está restringido al invierno y principios de 
primavera. 
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Familia Engraulidae 

~ lamprotaenia <Htldebrand. 1943) 

11 Anchoa " 

Distribución general 

Se di~tribuye desde al sur de Florida, a través del Golfo 
de México, las Antillas, Panamá y probablemente al norte de 
Brasil <Hildebrand, 1943), 

En el Golfo de Mé:dco, ocurre principalmente en marismas 
y ciénegas cercanas a Progreso, Yucatán <Castro-Aguirra, 
1978). 

Dentro de la Laguna de Términos se le ha colectado en la 
zona oeste do la laguna y en la plataforma continental 
adyacente s. la Boca dal Carmen siendo 1.1bicada como especié 
visitante ocasional poco abundante <Yañez-Arancibia, Jll..fil., 
1980). 

Distribución y abundancia de las larvas 

Fue la especie m~s abundante entre los engraul idos, se 
distribuyó de manera amplia en la plataforma continental, 
principalmonte en áreas con p~ofundidades inferiores a los 40 
m. La mayor densidad de larvas ocurrió en estaciones costeras 
cercanas a los sistemas estuarinos del área <Fig. 6). 

Las tallas de las larvas fluctuaron entre recién 
eclosionadas (2.3 mm> y 23.5 mm de longitud patrón. A pi;sar 
de su relativa ablmdancia durante la campañi' que aqu1 se 
analiza, no se puede referir ésta como su principal época de 
desove, puas de acuerdo con Sáncha~-Vel~sco <1989>, la 
especie desova a través del año y con mayor intensidad en el 
mes'de mayo. 

Puede considerarse que Anchoa lamprotaenia desova 
principalmente en áreas costeras--menores de 40 m de 
profundidad. 
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Fig. b. Olstribucton y abundanch de Anchoa laaprot11nía durante Ja 
ca11pan1. DC3MEX·I tFebraro-Mano 1997>. Sur del Golfo da H~xico 

FlQ. 7, Dl•lribUcion y 1.bund1n~ia. de Anchoa aitchiJii durante la campatfa 
c:EtEX-I <Febr•ro-t1arzo 1997). Sur del Golfa de Ht><ico 
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Anchoa mitchill1 CVa.i.enc1ennes, 1848) 

" Anchoa <1?. Bahía " 

Distribucidn general 

La d1~tribución de los adultos de ésta especie abarca 
desde el Golfo de Nai.ne hasta Yucatán, 1ncluyendo el Golfo de 
Mé;: i ca; no se tienen regí stros de ésta en las Antillas ó el 
Caribe <tlildt;>brand, 1'763; Hcese y Mcore, 1977; Whitehead, 
¡9·17¡. 

Se ie encuentra i~rmando cardúmenes compactos en ~onas 
costeras con menos de ... ~6 m de profundidad, pero es más común 
de aguas salobres, por lo que q1.te tolera un amplio rango de 
sallnidades (tiJh1tehea.d, 1977J. 

En el sur del Gol fo de rlé:~ t co, 1 os reg1 stros sei"ial an que 
es Ltna especie de amplia distribución en las lagunas costeras 
CRestJ11de.:-l'led1n~, 1981>. 

Distr1bucicln y abundancia de las larvas 

La anchoa de bahía se colectó cercana a la costa, desde 
el estad~ de Veracru~ hasta Campeche, principalmente en 
profundidades inferiores a los 20 m <Fig. 7>. 

Los centros de mayor abundancía parecen estar asociados a 
los sistemas fluviolagunares del área de estudio, por lo que 
al oriente de la Laguna de Términos su presencia fue muy 
escasa, .a e>-:cepc1Ón her.;ha de una estación en donde ocurrió en 
forma abundante. 

La mayoría de los organismos tL1Vieron tallas inferiores a. 
6. 5 mm de longitud patrdn. 

~ mítchilli os sin duda la especie más frecuente y 
abundante de la ccm .. 1nidad ictioplanctónica de las lagunas 
cost~ras del Golfo de Mé>:ico, y su distribución está asociada 
con ¿reas de bilja salinidad <Flores-Coto, 1985>. 

L~ m~yor densidad de larv~s r2gistrada en la :ona litoral 
T1 t:n1.i:· L~g ... r1a uG T~-ir-mir1c<;; (SAncns=-·V~lasco, 1989) lleva 
d ;. 1· .. 11~ .ldl..:'r;u· q1..1e si 01con la anchoa de bahía desova en las 
1 .. ~ .. _.una•. i.::usteras, tnmo1én lo hace en forma mL1y abundante en 

ár-t: . .:1S .:os:r:e1-.;ts l i twt·¿iles con menos de 20 m de 
p1 t.1rund1a~o. 
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En virtud de la falta de registros ~n el ~.r-ea oceánica, y 
no obstant~ la relativa abundancia registrada en esta 
campaña, cabE.> esperar el registro de otros periodos 
climáticos antes de referir la época de desove. Sin embargo, 
debe señill ar se que para ·1 a Laguha de iérmi nos se h~ 
registrado el desove a través del año con dos periodos 
principales primavera-verano e invie~no CFerreira-Gonzále~ y 
Acal-Sánchez, 1984t Ocaña-Luna fil fil., 1987). 

Anchoviella parfasciata CPoey, 1860) 

11 manjúa n 

Distribución general 

Su distribución va desde las Indias Occidentales a 
trav~s de la costa del golfo, Florida y pr·obabl.eml?nte hast.:a 
Carolina del Norte. Este pez parece ser comL1n aunque no 
numeroso en las Indias Occidentales. 

Algunos especímenes han sido capturados en e.gLca.s poco 
profundas~ no se conoce que penetren a aguas salobres 
<Hi ldebrand, !9b3l. 

La especi~ es abundante en los Cayos de Florida, también 
en Miami, donde e5 mAs fácilmente colect.ada con lL\Z em la 
noche que por arr~stres costeros, la aparente rareza de las 
especies puede ser debido a su tendencia ~ permanecer lejos 
de la cesta dl.lrante el día., evadiendo así los arrastres 
<Dal y, 1970>. 

Distribución y ab1..mdanci.::i de larvas 

La especie~- perfasciata tendió a concentrarse en areas 
cercanas a la costa 1 sin embargo también apareció en aguas de 
profundidad media a partir de la plataforma de Veracruz "hasta 
la del estado de Campeche <F!g. B>. 

Dentro da la familia Engraulidae ocupó el tercer lugar en 
abundancia <Tabla, 3), la má::dm.:- dcnsid~d lar ... .aria fua de 
2b.4 L. 

No se tiene in+ormación de su époci' de desove ni de sus 
etapas de desarrollo, por esta razón esta trabajo l~videhcia 
su presencia en el área como baso pa.ra posteriores a.náti:zi;;, 
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Fig. e. Distribución y abundancia de Anchoviella perfuciata durante la 
campaha OGHEX-J <Febrero-Marzo 19B7l. Sur del Golfo de H~Mico 

Fig. 9. Oistribucibn y abundancia de Anchod ria.>1.1ta durante la c~mpaf"IA 
OGttEX-I <Febrero-Harzo 1'?B7l, SLlr del Golfo de Mt?aico 
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Para la identificación de los organismos, se formaron 
series de desarrollo considerando datos mer!sticos y 
morfométricos, <las branquiespinas no fueron contadas debido 
al incipiente desarrollo de las mismas>. 

Las tallas registradas oscilaron entre 6.2 y 15.2 mm de 
longitud patrón. 

La abundancia relativa de esta especie contrasta con la 
inexistencia de registros de organismos adultos en la zona de 
estudio. 

~ ~ <Hildebrand y Carvalho, 1948> 

11 Anchoa trampal arga 11 

La sistemática de 
registrada como A. 
segun Dal y <l 970T 
cual la primera 
branquiespinas. 

Distribución general 

~ nasuta aún es confusa, ha sido 
lyolepis <Evermann y Marsh> especie que 

no ocurre en el Belfo de México y de la 
se distingue por el alto n~mero de 

Su distribución abarca desde Carolina del Norte hasta 
Brasil. En el norte del Golfo de México as una especie rara 
que habita aguas de alta salinidad alejadas de la cost·a 
<Walls, 1975; Hoese y Moore, 1977>. 

Distribuci6n y abundancia de larvas 

Esta especie fue escasa, solo se caPturaron 17 organismos 
juveniles en una estación costera de 15 m de profundidad, ·al 
oeste de Barra de dos Bocas <Fig. 9). La colecta se reallzó 
durante un muestreo nocturno. 

Los organismos capturados, tuvieron tallas entre 32 y 41 
mm de longitud patrón <Tabla, Bl. 

Hernánde::.-Rodr.l guez < 1987> registró organismos juveniles 
de 20 a 29 mm de longitud patrón en la Laguna de Término·s en 
los meses ·de abrí 1 y oc.tubre·, pero hasta el momento no se 
Cuentn con información sobre sus primeras etapas de 
desarrollo. 

24 



~ hepsetus <Linnaeus, 178~), 

0 Anchda leg{tima " 

Diatribuci6n general 

Los adultos de fr. hepsetus tienen una distribución 
Atlántica exclusiva; se les encuentra abundantemente en la 
porción norte, desde Massachusets hacia el sur a través del 
golfo y Mar Caribe quizás hasta Brasil <Hildebrand, 19631 
Hoese y Mcore, 1975¡ Whltehead, 19771 Jones, ~ !!!•• l97Bl. 

Frecuentemente iorman grandes cardúmenas en aguas 
costeras ó de moderada profundidad. Puede considerarsele& 
eurihalinos, ya que se les ha colectado en salinidades que 
van desde 2.5 hasta 37.6 ppm. Penetran a aguas continentales, 
y los individuos pequeños tienden a congregarse en aguas de 
menor salinidad <Castro-Aguirre, 1978>. 

En la Laguna de Términos es muy frecuente encontrar 
organismos adultos asociados a fondos fangosos a 3 - 3.5 m de 
profundidad <Reséndez-Medina, 1981 l. 

Distribución y abundancia de las larvas 

~ hepsetus fue colectada de manera escasa, ocupó el 
quinto lugar en abundancia de la familia Engraulidaa. Su 
distribución se restringió a la zona nerltica frente al 
estado de Tabasco <Fig. 10) y en la porci6n sur del estado de 
Vera.cruz. Excepto por un par de especímenes raci én· 
eclosionados <2.5 mm>, los representantes de dsta espacie 
fueron larvas avanzadas de 19 a 23.6 mm <Tabla, 8). 

El desove en la Laguna de T~rminos ocurre durante toda 
el año con dos períodos de máximo desove, uno en otoño y otro 
en invierno <Ferreira-González y Acal-Sánchez, 1984, 
Ocaña-Luna et·a1., 1989> para la zona litoral Sánchaz-Velasco 
<1989> projjOne que l'a principal época de desove . as el 
invierno, por lo que la escas~ abundancia en este estudiO, es 
conseci.tencia del área más que de la época. 

La escasa ocurrencia de larVilS en la zona ccsterll 
inCluida en este estudio as{ como en las Lagunas de Términos 
y Alvarado <Flores-Coto, 1985), parece indicar que el área de 
desove de ésta especie es amplia, pero que ocurre 
principalmente en la zona literal, donde Sánchez-Velasco 
(19A9l la reportó con relativa abundancia. 
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Fig. 10. Distribuc:i6n y abundancia de Anchoa heputus durante la camparra 
OGMEX-1 fFebrero-Harzo 1987>. Sur del Belfo de Htncico 

Fiq. tt. Distribución y abundanda de tn9r1ulb turysto1* durante la 
campiana OG!1EX-t (Febrero-Marzo 1987). Sur del Golfo de Mhico 
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E:ngr .. ud1s e1..11··ystuie <Swain y Meeh, 1885> 

11 anchol ta nrtgr a 

Di stri bLtci ón general 

Se han encontrado organismos a la larga de las costas del 
Atlántico, al norte desde Woods-Hole CMassachussets>, en la 
porc16n sur d~sde la costa caribeña de Vene=uela hasta 
alcanzar el norte de Brasil CWhitehea.d, 1977) .. 

Es una especie pelágica de aguas poco profundas, 
especialmente de áreas protegidas Cbahlas>, pero también ha 
sido colectada en zonas de 20 a 65 m, frecuentemente forma 
cardúmenes compactos. 

Cabe señalar que no se tienen registros previos en el sur 
del Golfo de México. 

Distr1buc1cln de las larvas 

UnicaimE1nt:.e se 
patrón, la colecta 
una estaci6n de 15 
Barra de dos Bocas 

capturo un juvenil de 41 mm de longitud 
se realizó durante un muestreo nocturno' en 
m de profL.tndidad localizada al oeste de la 
CFi g. l !) • 

~l espécimen se idenl1ficó en base a la clave propuesta 
por Oaly <1970). 
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Aspectos 1;;1enr:rales de la distribución y abundancia 
de las especies 

El dn¿l1s1s de la abundancia permite distinguir a Anchoa 
1 ampr-otaeni a como la espec1 e más abundante de 1 aS""d'OS 
fam1l1as tratadas en este estudio, tuvo una densidad de 667.7 
L., siguiéndole en orden decreciente Sardinella anchovia 
(4'.:4.5)~ .B.• mitchilli (429.7>, Dpisthonema oglinum (109.úl, 
Hnt.:hoviella perfasc1ata (1(13.8), Harengula 1a9uana <81> 1 

Etrumeus ter-es C3.3>, A. nasuta < 13. 6> 1 A. hepsetus CS. 5) y 
Engraulis eur:y$tole <O.e) tTablas, 2 y 3>.-

Entre las especies que no fueron capturadas cabe señalar 
a Brevoortia gunteri, una especie que según los antecedentes 
desova principalmente en invierno, por lo que cabría haberla 
encontrado en este estudio, su ausencia puede ser 
consecuencia de la propia escasez de la poblaci6n adulta y de 
que el desove es costero-litoral. As{ mismo, del grupo de los 
engr~ulidos faltaron~· cubana, Anchoviella lepidentostole y 
Cetengraulis edentulus. 

Considerando los datos de distr·ibución y abundancia en 
~sta zona <Tabla, 9) puede señalarse que a excepción de 
SarUinella ~y Anchoviella perfasciata, ninguna de las 
especies desova ~n profundidades mayores de 100 m, se nota 
un~ clara tendencia al desove en áreas costeras con menos de 
40 m de profundidad <Fig. 12). 

Anchov1 al la perf asci ata presentó una den si dad seMejante 
en áreas menores y mayores de 40 m, pero fue ma·s frecuente en 
áreas entre 40 y 100 m de profundidad <Fig. 13). Esto 
coincide con el hecho de que los adultos se han encontrado en 
:ona!> alejadas de la costa, con lo cual evitan el ser 
capturados durante arrastres costeros (Daly, 1970>. 
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Fig. 1~.- Distr·1buc16n de la abundancia y frecuencia du 
ccurranc1a de la familia ~ngraulidae en relación a la 
prufund1dad. Campaña OGMEX-J. Sur del Golfo de México. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se encontraron representadas cuatro especies de la 
familia Clupeidae y seis de la familia Engraulidae. Las 
espec:i es dominantes por su abundanc:i a fueron: Anchoa 
lamprotaenia, Sardinel la anchovia, Anchoa mitc'iiTI1T; 
Opisthonema oglinLlm y Anchovie~asci~stas especies 
constituyeron el 48 % de la abundancia total. 

2.- La mayoría de los taxa mostró una distribución 
pelágico-costera, la cual se vió reflejada en los núcleos d& 
Alta abundancia. 

3.- En este trabajo St? confirma a la especie Etrumeus 
teres como desovante de invierno. 

4.- La presencia en asta campaña de especies que han sido 
referidas como desovantes del período cálido 
<pri.mavera-verano>, permite -z.wgerir que dcsov<:tn a través del 
año. 

5 .. - Se rogistran por p1·imcra ve:: las especies Anchoviella 
perf<"sci ,it:.'I ¡ Engri..1.ltlis eurystole pars:i. el sur del Golfo de 
Me);i ce.·. 

6.· La informaci6n que se deriva de este trabajo, permite 
definir et h.abitat de las especies, Efrumeus teres 1 

SardinC?lla anchovia, ~~y Anchoviella perfa:SCT'ata 
y ~ hepsetus realizan su ciclo de vida en la zona 
costera y plataforma media; Opisthonema ogJinum y Harengula 
jaguana desovan en la franja litoral y sus larvas migran a 
los sistemas estuarina-lagunares, en donde pern:ianecen· hasta 
etapas juveniles. ~ mitchilli y _a. lamprotaen1a son 
especies que desovan en la 2ona costera-litoral. 
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T;i.bla ':?,·- NOmero tMJ y densidad~~ :.lrvas pe:- 100 m" CLJ de las 
e!lpecies de la fa~ili~ Clupeidae. Campaf1a 0Gt1EX l. 

Sur tiri Golfo de t1l:!dcc. 

¡--.... , .. si;¡;;;ii;·¡·op¡;;;;;;;;·:·¡¡;;;;;;;¡;·:·-rt;;;;;s·:·--Ñ~----:-----··r-1 
:t:st. ~ n~ho;- fit l ,9Ji1u1 \ ¡aguu t hru ld1ter1in1dosl Tohl 1 l 

!N L iM LiH L\H LIH liH LI L 1 
:-----:·-······-··-l·····-···-·-·\···········\···········-\·-··--····--:---···--··--1-------: 
\ 12 ll 5q,9 l • : • 1 11 59.9 .\ 9.?B 1 
: 20 • : lOO 109 M : • : lb? BB.l 1 U.68 1 
: 29 ll 12.0: 1.2: 14 tl.t 1 2.01 1 
: ll l 2.0 \ • i • : l 2.0 1 O. lt 1 
1 !2 'l l.9 l - 1 .. : l 1.9 1 (l,29 l 
: 14 17 21. q : - : • : 17 27.1 : P2 1 
~ lS - 1 1.5 l 2,q : ~ 4.4 l O.bB : 
: 46 !.7 1 1 Q,7 : 0.12 : 
I 47 O.'i l 1 0.9 1 O.IS l 
1 50 l. 1 : 1 2.1 l O. l7 1 
l 5h 1 1.0: 2 1.0 l 0.15 \ 
1 !l ! 0.4 1 1 0.1 1 O.Ob : 
: 57 1 l. l : 1 1.2 : 0.19 : 
1 !O 1 l l.2 : 1 J.2 : o.so 1 
'67 i 101 1!9.0: l.l 1 tll 11!'5.4 1 2B.7l l ll.l : 
!~q t 1,2\ l 1.2: 0,11JI : 
: 10 1 1.0 : 1 1.2 : o.n 1 S,2 : : 
1 :1 .. l 2 1.0 l O.lb 1 ¡· LO : 
l ~! ti 11.11 17 17.5: 2.11 : 5.1 : 1 1.0 : 
l !7 1 0.5 : 1 o.s : 0,07 1 1 
: q¡ J 4,4 1 5.9 l l4 49.9 \ 7.7' l l ,, :~.; : - : 
: !!! : Bl 1;¡,Q 1 • : 104 159.8 : 24.76 1 1 ll 21.! : 12.l : 
: !Ol : é.I ! - \ lo 12.t 1 l.BB 1 : 1 '' : - : 
1 \t.\ : 1.4 l - l l 4.~ : 0.6b : 1 1.1 : 1.4 : 

1--·--·----·-------:-----·-------?-----------:------------1------------1----------.---1--------: 
''ti~! ~5.2 1 \L1' :r.:· ,,';! 1.4: 



Tll.bl .! 3, - NOrtero tNJ y densidad de lan1a.s por 100 1f1':!9 [LJ do 1 .. especie• de 
la fardlh Engraulldae. Canpaf'ra OGHEX ¡, Sur del Golfo de Haldeo. 

---·--·------------ -=----··------------------------------------··-
! .bthl 1 Aldti 1 .tadu 1 Aldu l..Uctnitll1 lt•rrarlJJ 1 .. 1 ,1 
1 1 h1J1tfinl1 l tlfdHJJ 1 •u•h 1 h1utu lmfmilh lntrJhlt 1 d1t1ni111dc1 1 ToUI 1 1 1 
1 1-------1----1------····l·---------:--------1-------1--------1------1-----1 
IEst. I ' l 1 ' l 1 ' l ! 1 L 1 • l 1 • l 1 • l 1 • l 1 l 1 
l----:-----------1-------1---------1----··--·l···-------!------1-----1-------1--------1 

201 1 1 1.61 1 . 1 1 1.6 1 o.os 1 
211 1 11 51.11 1 1 41.21 20 105.0 1 5.15 1 
271 1.11 1 1 1 1 1 1,11 2 2.1 1 0.10 1 
ll' 1 1 1 1 2 1.11 2 1.1 1 0,01 
l?I 2 1.91 1 1 2 1.91 22 2o.6 1 26 21.1 1 1.20 
111 8 IJ.11 IS 29.5 1 18 2'1.51 " 72.2 1 l.51 
371 " !MI 5 4.SI 1 ll !0.51 11! 71.1 1 l.65 
181 1 0.7 l ' 2,91 . 1 1 1 0.71 ¡ 1.1 1 0.12 
111 ! 6.11 1 1 10 11.11 11 18.5 1 o.11 
lll l 10,91 ! 7 10,9\ 1 1,61 15 21.4 1 1.15 
161 12 9.0! 55 H,O i C.11 ! 1 !8 50.7 1 2.11 

1 O! 27B 261,21 ll Jl,9: J.'11 1 15 10.S 1 la? 365.5 11.11 
501 5 1.01 1.21 1 1.21 " 55,t: 51 !l.5 l.11 
511 1.61 6 1.6 0.12 1 
521 1 ti.41 1 0.1 0.02 
1131 2 o.e1 2 o.e 0.04 1 
571 11 21.2 15 18,71 12 11.1 l.9b 
511 50 40.1 17 1u: o.e: 1 69 51.! 1 2.18 

! 6<11 lil) 1!9.2 61 6!!.0! 1 1.1: 201 :m.v: 191 425.1 !0.83 
67: 2 l.J - 1 1 lB &2,41 'º 65.6 1.22 
691 l 1.6. 41 59,0l 1 1.21 l.6 1 ll 11.11 18 BI,! 1.02 
701 11 ll.l 21 28.1 1 1 1 6.2! - 1 157 16!.21 22l m.e 1 11.11 
lSI - 1 1 ! 1 o.e: 1 '·ª 0.01 
1' 1 2.2 1 1 1 1 2 2.2 0.11 
Bl 1 1~ 19.~ 1 17 17.5'. 1 11 33.9 1 " 70,IJ l.IB 1 
91! 7 10.11 :2 32.Jl 1 IS 26.4! 11 20.6l 61 i!.6 4.40 1 
9!1 . : . 1 1.1: - 1 1 1.1 0.05 1 

1011 1.1 1 ll 47 .~ 1 1 ! 1 . 1 !!! 113.8 2.1>4 ·1 
1021 ll l'.'. 6 ~ 21 '25.5! 2 2.4! 23 27,9: 3.61 8' !7.0 1.7& 

1 1011 1 1 1 1 5 1.11 •.31 1 11.1 1 MI l. 
ln:u='=•::1::1:11:u::1n11••!:nJ11111:=11u:1:••-=u•::111::11ls::i:::n:sslnsn•n='lrs1::::u•nnJa.11s1n::t>1:sanl•.-.n-nHl•a:s.ann•1I 

!Tohl ! Hl :67,71343 42'.7! 17 !!.!: 9 8,51 !!l 103.el 1 o.a: 7C5 914.21 IBIS 2031.5 1 100.00 l 
1--·--!-•••••·-···-·-~-----------1-·•••••••e••l••H••----:----·•••••••!--·-·-----1--------------:--------.:. ...... _l·------1 
llso 1 !2.tl' 21.1: e.7! 0.41 s.1: 0.041 39,il 
----------------------------------·······-······--·-------~-----·--·-.---------·----·--··---------·-··-------



T;bla 4 ... tnathdilitas dh;nóstltas dt In esp1tles de clupeldos y enoraulidas encontndc• duunte ta tatl&h 061'E1 J. Sur dll 6o1fo de ~idee. 

Dorul Anal Caudi&l 

~~tll 16-19 16-11 B+l019t1 
Q¡¡hthoams@I!.! 111 IMl 20-25 9+10•6-7 
ltannauh~lll 16-IB tMO B-9+1019+1 
E!tll!m w.n 111 16-ll 9-ll 6·1•IOl9•6 

~ la1proh1mh (3) n 2l 
Ancha¡ 1ltc~\1tl <31 ll-16 l'H9 
AnthDI nasuh l41 IH6 21-21 
~htDS!\l!S tl) 12-16 IMl 
Anchovlelh oerhschh 151 11-16 15·18 
~tl!!:tl1llt61 ll 17 

.1 lmdo de flh1y, 1'111l y Ion" !il· ¡), 1918. 
2 To11do de Rnindez-1\tdina, 1'tU, 
l loaado dt lltrniod..-ftodrlgutz, l!Bll. 
1 1011do de Dlly, 1'170. 
5 !011do de Hlld1bnnd, 1m. 
6 ftaterhl de nh c11p1fta, 

Dorsal 
PÍ!hita /Anal Pectoral '8unquiespin11 

e-10 IHB 66·127 
B-9 15-19 m-150 
7-B ll-l4 
B 14·11 27-!8 

11 ll 16 t 2l 
6·7 10-ll 19-21t23-27 

12-15 1Ml+2MB 
15-11 l5·41 
IH7 19·23 t 26-29 
15 18-21 

Longitud Yírhbrn Alturi dtl Míntro 
Cef11lt1 tu1rpo Dcullr 

22.2-21.4 45-49 IM·ll.I 5,M,I 
IMB 45-49 JG-40 6.0·B.5 
2G-ll 12-14 t ¡¡.¡9 22-26 6-1 
21-29 49-56 16-IB.5 

21.B l!-12 n.e 1.9 
20.6-21,l JB-41 20.MB.I 6.M.3 

27-29 IHl IB-20 6.7-7.6 
21-29 17-41 IMl 6·9 
23-21 15·16 6·6,1 

2B 16.6 6.6 



E'o:..t. LP LC DO DIO AL Pan [H AJ O/A: 
-..===""=-'""====:=.==~==,,.==~==-::..:==-='==1::====i.:======:===.-:===:i:==-============::~ 

71) t.7 23,s q,s s.e s.e 79.o 
20 1.8 16.6 8.";?. 5.5 11.1 77.0 
:io 1·.e 16.6 0.::- s.s 11.1 77.ri 
70 t.8 16.2 8.1 5.1 8.1 81.(1 
1i:1 t.e tQ.4 e.3 s.s a.~ 10.0 
?.".!. 1.9 2t.0 7.9 s.2 7,9 74.o 
'.2~. 1.9 lb.i"I 7.9 5.2 7.9 74.0 
'2"! 1.9 21.0 7.9 5.2 7.9 7'1.0 
34 L9 15.7 7.'7 !:í.2 10.S 74.0 
70 1.9 IR,4 ".".9 5.2 7.9 73.6 
'}:11 z.o 15.0 7.5 '"i.(l 7.'5 73.0 

t~! 2.0 17.5 7.5 5.0 1(),(1 71).(1 
70 2.0 J7.S 7.5 5,0 7.5 70.0 
10 2.0 IS.O 7.S 5.0 7.5 75.0 
46 :!.1 19.Ci 7.1 ·1.7 9.5 7b.O 
46 2.1 t9.0 7.1 4.7 9.5 76.0 

101 2.2 1A.J 6,A •l.5 ?,I 70.5 
2:: 2.2 JFJ.:? 6.0 4,5 ~.l 72.7 
46 2.:' 18.t IJ,!j 4.5 9.1 77.0 
46 '2.? t8.1 4.5 4,5 9.1 75.0 
46 :i.:- 18.1 4.5 4.'5 9.1 74.S 
46 2.2 tB.1 'l.S 4.5 GI, t 76.0 
'16 2.2 18.J '1.5 ·".~ '?.1 77,(1 
46 ".'.2 19. l 4.5 4.5 B.O 77.IJ 

1n1 2.2 1e.1 6.'1 4.5 ?.1 70.5 
70 '.?.~ tn.2 9.0 6.8 B.7 72.7 
'1!, ';?.'.) 1"'!,::t; 4.3 4.3 9.7 ?4.(• 
46 ~.:. 19.6 "·~ '1.3 8.7 74.0 
•lb ?.3 17.4 4.:. 4.3 8,5 73.0 
1~ ~.'?'. 17.0 'l.: 4,3 0,7 76.S "'º ~.~ 17.4 6.'5 '1.3 EJ.'3 78.0 
IJt 2.4 tG.8 4.1 6.2 s.:: 75.(1 

'37 2.5 ~ó.O 6.0 4,0 11.0 77.(t 
~3 2,6 17.:-. 5.7 4,(1 '?.6 75,;, 
~~ 2.6 tC?.:: s.1 4.o e.o ..,6,9 

1r1t ..... 6 lº.'2 5."' 1,Q 8.0 80.0 
~7 '2.t-. JI?.~ S."." 5.:- !L5 80.7 
77 2,7 18,5 S,5 <l.O lt,n ":"7,0 
...,'! 2. 7 18.0 5.7 •l.O 11.1 7!'::,6 
-.-, ~.F 19,6 S.4 5,4 10,7 82,(• 
23 2.B JB.0 S.:: '1,7 8,(1 77'.2 

§~ ~:~ t~:~ t~ ~:~ g:g ~tg 
:?:7 '! .• 4 17.6 5.8 7.,0 8,0 '?"!.5 
46 .... 0 !9.'1 5.5 4.~ 9.3 88.0 
2'3 º!.,q 18.4 ·1.0 5.2 8,(1 76.(l 
46 :;,El 11?!.4 5.2 •l.O R.O 91.':i 
:se ::..e ie.4 s.:! 3.o 6.6 74.B 
60 3,8 J8.4 S.:! 4.0 7,0 76.3 
60 4.0 20.0 s.o :::;,7 7.5 76.3 
60 'l.J 21.9 4.8 4.8 7.-:. 7$.0 
37 4.3 18.6 4.6 2.-: "'!.O 74.4 
34 4.4 20.'1 5.6 4.5 9.1 ... :" .. 5 
41 4,4 16.0 4.5 4.5 Q,J 72.ü 
47 4,7 19.1 4.•1 4.:'.' 6.8 73.C• 
7(' 4.7 21.'2: s.:. s.:: 9.~ ... 4.4 
70 4.8 17.2 5.3 s.:: 1(t,'1 7$,0 
70 4.8 20.8 1.1 4.1 10.4 7':!1.0 
43 4.9 18.3 4.1 3.1 9.2 73.0 

~~ ~:a t~:~ t6 ¡:¿: 1 k~ ~r:~, 
34 5.4 tf.J.Ó 3.? 4.0 '?,:;'. 7-1.(1 
34 5.4 16.6 :-;,7 4.·) 9,3 7'1J) 

~~ ~:~ ~?:~ ~:~ 4:; 1;:~ ~~:~ 
'?(! ".5.7 22.0 4,7 1,": 1':•.~ "'."·.). :• 
34 6.1 19.7 4.9 '1.9 11.':i :-::·.·· 

6 
6 
7 
:; 

1(1 
? 

10 
3 

~ 

4 
6 
8 
8 

H 
12 
14 

8 
1,¡ 
1~ 
1:: 
1:. 
1"' 18 
te 
1l 

10 
•7 

10 
9 
% 
9 
'? 
9 ,, 

10 
l' 



Tabla b.- Datos morfométr i cos y medst.icos de~ UtlnP~· 
•.1alo1·es en porc:icmto de la lcngi tud patrón. 

LP u: ºº oro Al º' Al O/Al 
-========"'====::=======;:=:=:=o::=========sa======-====,,.============:::=c:::c==si.== 

2.3 15.2 8.6 6.5 B. 6 
2.:S 15.2 8.6 4.5 B.6 
2. 4 16.6 4.1 6.2 10.0 
2.5 16.6 4.2 4.0 B.O 
2.5 16.0 4.0 4.0 e.o 
2.5 16.0 6.0 6.0 B.O 
2.!5 16. 6 6.2 6.2 B.3 
2.5 16.0 4.0 4.0 B.o 
2.s 14.0 4.0 4.(1 B.O 
2.s 16.0 6.0 4.0 B.O 
2.6 15.4 4.0 3'.8 9.6 
2.6 14.(\ 5.7 3.8 7. 7 
2.6 14.S 4,5 3.8 B.O 
2.7 14.8 3.7 3.7 7.4 
2.e 17.B 5.3 3.6 10. 7 
2.9 17.:;: 5. t 3.'1 \0.3 
2.9 17.2 5,0 s.o 10.3 
2.q 17.'? 5.2 3.4 10.3 
3.0 16.6 '5.0 3.3 10.0 
3.0 16.6 6.6 ~.~ 10.0 
3.0 16.!: 6. 6 __ ,,_;;, 10.0 
3.1 14.5 4.8 3.3 9. 7 
3.1 16.1 6.6 3.3 9. 7 
3.4 16. L 5.B 3.0 8.8 

"· 7 
16.2 5.4 4. l B. l 

4.0 17.5 s. 7 5.0 7.5 
4.0 17.5 5,0 5.0 10.0 
4.1 14.6 4.B 3.6 7.3 
4. l 17.0 3.6 3.6 B.5 
4.3 16.3 3.5 3.3 9.::; 
4.5 17. 7 s.o 4.4 B.B 5 
4.6 15.2 4.3 2.2 6.5 6 
4.6 17.3 11.3 4.3 9.0 6 
4.9 18.3 4. l 3.1 9.2 B 
5.0 19.0 4.0 3.0 6.0 5 
5.0 16.0 4.0 4.0 8.0 6 
5.0 16.0 4.0 4.0 B.O 7 5 
5.2 17.2 3.B 3.9 7. 7 7 9 
5.-; 16.9 4.4 4.2 9.8 e 10 
S.3 16.9 5.6 3.7 9.4 8 10 
5.3 16.9 4.7 7'.7 9.4 9 11 
S.3 16.9 4. 7 3,7 9.4 9 11 
5.'l 11,,6 •1.6 -··· 9.3 9 11 
5.3 18. l 4.5 3.6 9.0 9 11 
5.~ :o.o 5. 4 3.6 10.(1 9 12 
!: .. !:- 17.F.I 4.5 2. 7 8.9 10 13 
s. 6 17.B 4,5 4.5 9.8 10 15 10 
5.7 17,'S 4;4 4. 4 10.!5 10 14 10 
.-.:,e 1~.n l. 7 3.4 1(1.) 9 12 9 
~-8 18.9 4. 4 ';.4 1(1, 3 10 18 10 
s.e !7. ~ 4. 3 

"· 4 
9.4 !(\ 14 10 

5.8 l".".'2 ~-::: 4.3 8.6 10 16 10 



Tabl .i 6.- c:ontinuat:ión •. 
LP LC ºª 010 Al 01 A• (l,'1i.I 

=""==== ... =====·""":::'='==-=;::::===-."'""=~:-:-=""'::o::· .. ···:!-::"<" ~==== =:=:-:::::= ···=·'"'"'""' .. o=:.::==:.:'="'';.::ct.;:"::.::=•:·~ 
5.8 17.2 4. 3 4. '3 10. 3 10 ¡- ll) 

5.9 16.9 4.::? 3.4 10.1 10 17 10 
~. 0 ~l. o s.o s.n 10.0 10 17 11 
6. (J 20.0 5.0 - 7 10.0 10 12 
b. (• 20.0 s.o 5.0 10.0 10 17 9 

'· 1 lf.1,(1 4.9 4.• 9.8 10 18 10 
6. 1 18.(l 4.0 ~ ·"' 9.9 10 16 9 
~.>. 1 16.1' 4,(1 ~.3 9. 9 10 18 
6, '::! 20.'7' r..o •1.8 ?.6 11 1~ 10 
6.2 17.7 4,íJ :? .• 2 9.6 10 p 9 
6.2 16. t •l.O 3.2 B.O 10 1<; 10 
6. ~ 19,(1 4 ,f') ~.o 10.0 o 18 9 
6, ;-"': 16. l 4.(> 3.0 10.0 10 18 1(1 

6.4 18. 7 4. 7 4. 7 9,-:, 11 IS 10 
•• 4 18,(1 4. 7 4. 7 9,3 F1 15 10 
6.6 19. 7 •.J.!i 3.A 10.b n 20 11 
6. 7 17. 9 4. 4 '1. 4 10.4 11 16 10 .. . 7 'º . -" 4. 4 10. 4 10 19 10 
6. 7 17,'1 4. ~ '1.5 9.0 10 19 e 

' 7 t'?. 4 4. 5 '1.5 B.9 10 20 
6. - 1q,4 4. 4 'l.•l 1<'.J, 4 'o ~0 1(1 

.. 7 19. <l 11.<l 4 • ., l(l. 4 10 ~·r, 11 
;...e 19. 7 4.5 7..,FJ 10.6 11 ºº l•) 

6. o 17. l •l. - 4 • ., !(•.! I~ 19 11 
&,Q ... ~ :..l· : .. (, 8. 7 1::. ~1 10 
7,0 17.1 4. ~ 3.0 l(l,(t 12 15 10 
?. 0 P.J '1.3 4. - 11. 4 11 19 JI 
7.0 te.s 4. 2 2.8 10.0 10 19 11 
"'!,t"t 18.~ 4. ~ :::.s 10.r:1 12 19 l1 
7.1 21. 0 4. q 4." 9.~ J~ 21 11 
7, 3 1""".? 4.' 4.S 9,5 1: 21 1J 
7,3 19. ' 4. J 3.'1 10.9 lJ 20 10 
7. 4 20.0 4.7 'Z. 7 1Ct.8 13 20 11 
7.4 18.9 '3. 4.0 10.e 13 l? ll 
7. 7 19.(1 '·o 3.2 10.0 12 18 10 
7. 7 18. l 3.2 '3,P, 10.3 13 :o 11 
7. o J8.9 ·'• - '!. 7 J 1. ~ 13 20 11 
'!.O 18.'7 3.8 -: .• 7 1(1, ¡') 12 I' 11 
8.ú H?.7 ~ .. 3.7 !•:1.(1 J;:"; ;.¡ 11 
e.: 19.: :..6 -" in.o =1 JO 
e.~ 18. 3 •1.::' .-:,. n 1···.··J JI , - 10 
9.2 JB. 1 - - .6 tú.~ 11 16 10 
a. : JO - 4. o - , 7,: 11 19 10 

"· "". 1FL8 q, - - .. !'i :o.a 1: ::ci tu 
9.6 18.6 4. J :.s J(•. !'; 12 ··-
8.6 18. 6 'l. 0 '! .• s 10. 4 lJ 19 10 
e.e 19. q,r.; ~ o Jt), 2 J• ;::·. 1::' 

a.e 20. 4 1.s " •. 11.7 12 ··" 10 
9.0 J8.8 ., .. , :.? l(•. o 1::: ::o 
q,".'I 18.8 "!., !, ~- " 11 .r1 1: ¡.-

Q. J 19.(1 '1 ..... .. r !('.· 1·; J • 
9.3 20.4 4. '! ·l. 3 10. 7 1:: , .. J.) 

9. ~ l9.4 4. -. 
'· 7 

11. 8 te :e• 11 



Tabla 6.- continuación .. 
LP LC DO DIO 111 01 Al O/Al 

::1t=====a=='="=====.,,======;1:=========z:=====-========a=====i::======~==••a•lll• 

9.4 19. l 4.2 3.2 10.6 12 2J 11 
9.4 19.1 4,2 3, 1 10.ó J2 21 11 
9. 4 19.1 4.3 2.1 J0.6 J2 21 11 
9.5 10.9 4.2 3,2 10.0 J2 20 JO 
9.:5 20.0 4.2 3, 1 10.5 12 19 11 
9.S P1.7 4.9 2.5 9,0 13 20 11 
9 .. s 18.9 4,2 3.1 9.5 12 19 10 
9.!5 17.9 4.2 4.2 9.5 12 J9 JO 
9.7 17.:S 4.1 3.1 10.3 12 19 11 
9.0 10.e 4.1 3.1 10.2 13 21 11 
9,0 10.4 4.1 3.1 10.2 13 20 11 
9,0 19.4 4.1 4.2 10.2 !~·v,,t.f.-~ 19 11 
9.8 19.4 4, J 2.!5 10.2 23 10 
9.0 19.4 4.1 2,5 10.2 J3 20 JO 

10.1 10.0 3.9 2.0 10.9 14 23 Jl 
10.2 19,6 3.9 2.9 10,7 13 19 10 
10.2 19.6 4, 4 2,3 9.8 13 19 JO 
10,3 20.'3 4,3 2.9 10.6 J3 J9 10 
10.s 18.8 3.7 2.8 9.4 13 21 JO 
10.!5 21.0 4,3 2.9 10.4 13 21 JO 
10.6 21.0 4.2 2.0 10.4 13 20 JO 
10.6 19.B 3.7 2.B 10.4 13 21 11 
10,6 19.8 3. 7 2.8 10.4 13 20 11 
10.7 20.0 4.2 2.B 10.2 13 10 JO 
10.0 J9.4 3. 7 3.7 10. J 13 19 1J 
10,9 20.1 3, 7 2.3 10.1 J3 23 10 
11.0 17.7 3.5 2,6 9.7 12 21 10 
11.0 20.1 4. 1 2.3 10.1 n 21 JO 
11.1 19.8 3.6 2. 7 a.1 13 10 11 
11.2 19.6 4.0 2. 7 9.0 H 22 JO 
11.2 17,9 3.6 2.7 0.9 14 23 12 
11.'5 19.1 4.3 2.6 9.6 13 21 10 
11.5 19.1 4.3 2,6 9.5 13 20 10 
11. 6 16.9 4.2 '2 .. 1 9.3 12 20 10 
12.2 19.6 3.2 2.5 9.8 13 20 9 
12.2 18,0 3.7 2.5 9.0 14 19 12 
12.7 20.4 3.1 3.1 10.2 14 20 10 
J2.9 20.1 3.8 2.'3 10.0 14 20 11 
13.0 J9.0 3.8 2.3 9,2 13 20 9 
13.4 18.6 3.7 2.0 10.4 14 22 11 
1:!·. 4 20.0 4,5 2,8 9.7 J3 21 11 
14.3 19,6 3.5 2.8 10.5 13 23 10 
14.5 2J.O '4.0 :?.O 10.0 J3 19 11 
14.7 20. 4 4.1 2.7 9.5 13 19 12 
14.9 20.0 4.0 

"· 7 
J0.2 14 21 12 

15.0 20.0 4.6 2.0 10.6 14 20 10 
15.S 2J.O 4.S t. 9 10.3 J4 21 11 
16.0 20.0 3.0 l. 3 9.4 14 21 11 
16.2 19, 7 3.7 3.0 10.s 14 21 11 
17.1 1q.e =·s 1.0 10.s 14 19 11 
~2.4 22. 7 :;:. 7 2.7 J4.3 15 2J 11 
23.!S 23.4 4.3 2.6 13.2 16 25 11 



Tabh 7,· ~:1~.~!~~~~;!\! ::~:!~~:sd:•1~,~~· 
""~~~11n11!~11•n~•11ns~n111111!~~11:~~1:;~~11111111~n11ra~~ .. u~~::11n~• 

4l 1.1 16.6 1.1 3.3 1.3 76.6 B a " ll •.2 ta.! 5.1 l.1 10,6 71.9 1 lO 12 
13 !.2 11.1 1.a l.2 11.1 15.1 ' 11 12 
70 !.l 11,1 4.B 1.1 9.! 11 •• IO 12 lO 12 
ll !,I 17.a 4,7 1.1 9.l IS.O 7 12 11 
70 1.1 u.e ... ... 9.1 78,0 IO 12 lO 42 
n 6.5 l!.I 4.1 '·º 9.2 75 •• IO 11 lO ll 
n 6.5 11.5 1.1 '·º 10.7 73.S 9 " 9 n 

IOI ... 18.l 1.5 1.5 9,1 75.o a ll B 12 
IOI !,7 IB.O 4,:!: '·º 10,6 77.! 10 ll 9 12 
104 7.0 21.1 "' l.J 1,0 74.2 ll 12 10 11 
70 7,1 1"7 1.9 1.2 '·ª 77.1 11 12 10 ll 
70 7,1 20.B l,B 1.6 "' 71.4 ll 11 10 12 

101 J,J 2M 1.1 u "' 11.t 11 12 10 12 
102 7,5 IB.1 1,1 4.6 '·º 79.6 10 l2 10 " 102 7,5 19,6 1.0 I,! 9.0 16.9 ll 12 1 12 
70 7.7 19.5 5.2 1.9 a.1 76.6 ll 12 lO " I02 7.a 19.2 1.5 5.1 ª" n.9 ll 11 10 " 102 1.9 IB,9 1.1 5.1 !.B 75.lf 11 11 10 n 

102 7.9 21.0 1.1 5,1 9.1 11.2 11 I! IO 12 
102 a.o 19.5 4.1 1.1 9.1 78.7 ll 11 10 ll 
IOl a.o 20,0 1.1 1,1 to.O 71,S ll 11 10 13 
11 a.o la.a 5.0 '·ª ll.l 77,5 12 " ll 12 
70 a.2 llf,5 1.1 '·' 9.7 76.9 11 12 12 12 

102 ª·' 19,7 u 1,6 1.3 16.1 ll 11 10 ll 
102 B,J 19,5 ... l.! 9.1 79,7 11 11 10 ll .. B.B 19.0 1.5 2,J 10.2 77.0 l2 11 ll " " B,I 20.2 1.5 1.5 1.0 71.0 ll 11 ll ll 
IOI 9,1 20.9 1.1 '·' a.e 71.0 ll 15 IO " 102 9.2 19,6 l.l 1.3 l.B 74.0 11 " 10 ll 
91 9.4 19,l 1.2 l.2 I,! 75.5 12 ll ll 12 
BI "' 21.1 5,0 3.0 1.1 17.1 ll ll ll " a1 10.1 20.7 J,9 l.O "' 79.2 11 11 ll ll 
a1 Ul,6 20.7 1.1 '·º 8,5 71.1 l2 11 ll " 81 u.o 2'),I 1,5 2.7 e.2 12 15 ll 12 
11 ll.5 23.1 1.0 2.1 IO.I 72.t 11 " ll ll 

" ll,5 16.5 3.5 2.2 a.1 74.7 ll 15 lO " 50 ll.5 11.5 '·' 2.2 ... n.o 12 " ll " IOI U.! IB.9 1.3 2.2 !.5 61f.B 12 11 ll ll 
81 11 •• 2'),I 1.2 l,5 10.e n.1 11 15 10 12 
11 "" 21.0 1.2 2.9 9.2 "·' 13 15 10 12 
n 11.9 19.1 1.2 2,1 10,6 ll.9 l2 " 10 " 11 12,0 20,B 1.2 2,5 9,1 75.B 11 11 12 12 
a1 12.1 20,6 1.1 2.5 1.1 74.] ll " 11 12 
11 12.1 19.4 1.0 3.2 a.a 75.0 11 " 11 12 
as u.o 2'),0 '·ª 2.J 1,2 75.1 ll 11 ll 12 
11 13.0 21.0 1.2 2,J 1.2 71.! 11 15 ll " 11 n.o 20,0 ... 2.1 1.2 74.6 ll " ll 12 
91 u.o 16.2 3.7 2,3 1.2 11.s 12 " 10 ll 
11 13.l 17,J 1.5 2,l '·' 71.1 11 " ll ll 

" 11.4 21.1 1.5 2.2 a,5 74.6 ll " 11 " 104 13.8 20.l 1.3 2,2 !.7 71.1 ll 15 10 " 11 15,2 19,7 1,3 l.6 a,5 73.0 13 15 10 " 



Tabla 8 - Datos morfométricos y meristicos de aw;.w;ue. ~ 
y~ hepsetus.. Valoro,; expresados en porciBnto da 

la longitud patrón. 

LP LC DO DIO Al D• A• DIAi 
32.0 29.7 6.8 2.8 16.5 14 22 13 
32.0 28.4 b.8 2.8 l:S.b 15 23 13 
33.0 28.5 6. 4 2. 7 lb.O l:S 21 14 
34.0 29.1 6.7 2.9 17.0 15 22 13 
34.0 28.2 b.7 2.6 15.B l:S 23 13 
34.0 29.4 b.5 2.b 17.6 15 21 12 
35.0 28.3 6.3 2.8 17.7 lb 20 14 
3ó.O 28.b b.b 2.5 17.2 14 23 12 
36.5 28.7 6.6 2.7 17. 2 14 21 13 
38.0 28. l 6.3 2.b 16.8 15 24 13 
42.0 27.1 6.4 10.7 16.9 16 24 13 ______________________________________________________________ .,._ 

~ hepsetus ----------------------------------------------------------------
LP LC DO DIO Al D• A• D/At 
2.5 lb.O 6.0 6.0 e.o 
2.5 16.0 e.o 4.0 B.O 

19.3 20.2 3.6 2.1 17.1 15 21 11 
20.7 20.3 3.4 2.4 14.0 15 22 11 
22.2 22.1 4.1 2.3 11. 7 15 22 12 
2:s;b 23.'.l 4.7 2.5 12.3 15 21 11 ----------------------------------------------------------------



T~bla 9.- Oist.ribución de la abundanc:ia y frecuencia de ocurrencia 
do larvas de clupeidos y engraulidos on Cll sur del Golfo 

de MéY.ico en rolacidn a la profundidad. 

Prof. 
< 40 

40-100 
> 100 

Prof. 
~ 40 

40-100 
> 100 

Prof. 
< 40 

40-100 
> too 

Prof. 
< 40 

40-100 
> 100 

Prof. 
< 40 

40-100 
> 100 

Sardinel la anchovia O~i sthonemil ogt i num 
A B e --º-- E A B e --¡¡---¡¡ 

10 'I :52.6 17'1.7 41. 3 1 18 5.3 109.0 100 
6 4 60.0 239.0 55.0 10 o.o o.o o.o 
:5 18 21. 7 1S.B 3.6 23 o.o o.o o.o 

Harengula jaguana Etrumeus teres 
A B e D E A B--C---D-- E 
6 13 31.6 'J9.9 49.3 3 16 15.9 16.2 4'1.2 
2 8 20.0 41.1 so. 7 2 8 20.0 14.6 44.1 
o 2'!. o.o o.o o.o 2 21 8.7 2.2 6.6 

~ lam2rotaenia ~ milJ;lillJ.! 
A B e D E A B e D E 

14 s 73.7 632.1 '14. 7 12 7 63.2 397.4 92.5 
7 3 70.0 35.6 5.3 t 'I 10.0 32.3 7.5 
o 23 o.o o.o o.o o 23 o.o o.o o.o 

Anchoa~ ~ hep5etus 
A B e D E A B e D E 
1 18 5.3 13.6 100 5 14 26.3 7.3 86.0 
o 10 o.o o.o o.o t 'I 10.0 1.2 14.0 
o 23 o.o o.o o.o o 23 o.o o.o o.o 

Anchovi al la perfasci ata Engraul is eurvstol e 
A 
4 
6 
o 

B e D E A B e 
1:5 21. t 55.2 53.2 1 18 5.3 

4 60.0 48.b 46.8 o 10 o.o 
23 o.o o.o o.o o 23 o.o 

A: N'1 de estaciones donde ocurrió la especie 
Sr Nº de estaciones donde no ocurrió la especie 
e: porcentaje do ocurronci a de 1 a eepeci a 
D: :E' densidad larvaria 
E: porcentaje de la densidad larvaria 

D E 
o.e 100 
o.o o.o 
o.o o.o 
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