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RESUMEN 
Se realizan tres cruceros oceano9rá.f1co5, en febrero J. a:.ot·: 1 de 
1982 y enero de 1983, entre los estratos bat1métt~1cos de 2(,, S(l y 
100 m, con el fin de conocer· ~5pectos generales de l~ ta::onomi&, 
la biologla y la ecolog1a del lenguado S)laCL<Jr:-. C".1ct-: tGur.tner·, 
1Bó4), una especie dominante de lc:1 comunidad bent•,!'ln1ca. ::le l.:. 
plataforma cont;1nental de los estados de Nayarit y GLterrero, 

Para el análisis morfométrico se uti 1 izaron rrodelos de regresión 
lineal simple. La biomasa es estimada al extraoalar los 
re5ultados de captura por unidad de esfLter=o en una SL1bare¿;, 
d•termiriada. Para el estudio del análisis es'":omacal se utilizo el 
Indice de Importancia Relativa de Pinkas <IRI) y un análisis de 
conglomerados. En el estudio de la relación de la ab1.mdanc1a 
versu~ los factores ambientales,se utilizó la técnica de regresión 
múltiple. Para el estudio de la reproduccion se l.ltili:an el 1nd1ce 
gonado-somt..tico, la longitud gonadica prcporc1onal, el porcentaJe 
de hembras para determinar la mayor ocurrencia de hembras madw .. as. 
La edad fué estimada por medio de lecturas de marcas diarias en 
los sa~l tales del lenguado. 

Fueron determinadas dos especies para el F'aclf1co ffiE}:1cano, 5. 
ovale y S. lat L/rons. las cuales se separan a n1 vel morfométr1co 
por la presencia en S. latL/rons de un mayor espacio 1nteror·bital 
y las d1ferenc1as debidas a su d1mo1·f1smo se::ual. 
En la estimación de la biomasa en el area de Navarit se obtiene un 
total de 201 181.82 i·o s1.1mando los tres ~ruceros y en lil 
plataforma continental - de Guerrero '299 932.:0 t~g. La mayor 
abund.ancia de Syací.wn-ouale se registró para el a.rea de Nayarit, 
hacia la desembocadura del sistema Teac.apan-Agua Brava, 'J en 
Guerrero hacia los estratos menores de 50 m, los cambios e 
incrementos en biomasa y en la distribución batimétt·ic:a se 
observaron durante el fen6neno de "El Nif"ío". 

El análisis estomacal muestra'que Syacium. ovale es una especie 
consumidora de tercer orden con un amplio espectr"o trof1co. Las 
diferencias en la dieta se registran pot" d1spon1b1lidad de 
alimento en la p1-ofundidad, epoca del ai"io y tallas. 
En el modelo de regresión mult1ple se obtuv6 que las var:.ables IR! 
de Braquiuros, área de colecta y tipo de sedimento son lo\:5 
factores con mayor influencia sobre la abundanci.:. de S. avale. 
Esta especie ocurre en un intervalo de seo.lin1dad de de :6.q a 
34.9 ppm y de temperatura de 14.5 a :::.1 ºc. considerand:ila. corrio 
una especie marina tt"op1cal. 

La talla de ot"imera madure: de S. o~a!~ cara Na¡arit e~ de 94.4~ 
mm y en Guerrero 96.4:! mm de lon91t1.1d patrlri, cot·rcspond1endo él 

4.65 y 4.92 meses respec:.tivamente. L? repr·odi.1cc1•.:.n je la especie 
es probable que ocurra durante todo el af\o con pulsos de mayor" 
actividad durante la pr1mave1 .. a y El verano. 

Los resultado~ de las lecturas de las me11•c:as d1ar1"'s f1.1eron 
ajustadas al modelo de van Bertalanffy, observandose q1.•e !:"":. ~..,voto: 
es una especie tropical con 1..tna tasa de c:rec1m1e11tc· d1at·10 
de (l~0.(11)'38\, 



I. I NTRODUCCIDll 

La creciente demanda de all11entos pronosticada para los 

próxlmos años aunada al debilitamiento de las actuales pesquerías 

de la zona tropical, ha obligado a reconsiderar las pautas 

seguidas en el uso y manejo de los recursos orlentandolas hacia 

un mayor aprovechamiento y conservación , ya que los de hoy son 

subutillzados, como lo es la fauna de aco•pañamiento del camarón. 

Esta fauna está compuesta, en su mayoría por especies de esca111a, 

que potencialmente pueden utllizarse dlrecta o indirectamente para 

consumo humano en zonas donde la adquislción de proteínas anlmales 

tienen un elevado costo (Pérez-Hellado y Findley, 1985; Allsopp, 

1985). 

Exlsten programas enfocados al aprovechallilento de la fauna de 

acompañamiento sin embargo es necesaria 11ayor información desde 

el nivel de la composiclón taxonómica, bio-ecológica hasta de 

tipo técnlco y socloeconómico. Concreta11ente algunos de los 

problemas son, el desconoclmiento de la co•posición específica de 

toda la fauna, de los clclos de vida y del reclutamlento. Por otro 

lado los aspectos técnlcos como, manejo de la captura a bordo, la 

lncosteabl l ldad en el almacenamiento, falta de Infraestructura 

portuaria, procesamiento de una gran dlversldad de especies, 

tallas, dlstrlbucl6n y comercialización del producto, son algunos 

de los problemas que necesltan soluclón para.hacer realldad el uso 

efectlvo de la fauna, de manera que satlsfagan las necesldades de 

consumo humano (Slavln, 1982) 

Desde el punto de vlsta blol6glco, es priorltarla la necesldad 

de la utlllzacl6n del recurso sustentado en el conoclmlento 

científico de las especles y del ecosistema en conjunto, 

permitiendo el máximo aprovechamiento, conservación y promovlendo 

la di verslflcacl6n de los actuales recursos pesqueros. Es 

necesarla una mayor lnformacl6n de las especies de peces que 

componen la mayor parte de las capturas (van der !leiden, 1985), 

preclsando aspectos de biología, ecología básica y potencial !dad 
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de las especies, para tener más elementos que permitan decidir la 

poslbllldad de convertirla en una pesquería y sumarla 2. las 

ya conocidas. De no ser así, asignarla como una especie lmpoi tante 

ecol6glciuaente, que tiene Importancia al tratarse de una especie 

doalnante y por lo tanto en la regulación en el flujo de la 

energía del medio bentónico, en donde existe una alta diversidad 

de alcrohabltats y de especies, no sólo de peces, sino también de 

Invertebrados asociados al bentos . 

JI, OBJETIVOS. 

Este estudio está enfocada a la obtención de la lnfarmaci6n 

b6sica, hacia el conocimiento de la biología y la ecología de 

Syaclum ovale, dada su abundancia, frecuencia '/ numerosidad la 

hacen ser una de las especies dominantes de la comunidad bentónica 

en la plataforllll continental de los estados de Nayarlt '/Guerrero, 

para ello se consideran los objetivos: 

- Aedescrlblr y discriminar con base en un análisis 

aorfométrlco las especies syacium ov-ale (GUnther, 1864) 

y s. latifrons (Jordan y Gilbert, 188ll. 

- Estimar la biomasa espacio-temporal de s. ovale. 

Analizar el efecto de las factores ambientales 

sobre la blomasa. 

Estudio de la allmentacl6n con base en la dieta. 

Analizar la reproducción considerando: 

a) la talla de la primera maduración 

b) la proporción de hembras en la población 

e) el estado de maduréz gonádlca e índice gonado-somátlco 

d) la fecundidad. 

- Obtención de una relación de la longitud del lenguado can 

respecto a su edad. 
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III. ANTECEDENTES: 

Las investigaciones que se han reallzado sobre el 

aprovechamiento de los recursos *-rsales en la plataforma 

continental del Pacífico son pocas; destacando la realizada 

durante el convenio Germano-llexlcano. para el desarrollo de la 

pesca mexicana en altamar (tEXAL) entre 1974 y 1975, a bordo de 

los buques oceanográficos (IVO) alemnes •DOHN• y •WESSER• y el 

B/O mexicano 'Alejandro de a..boldt •, equipados con redes de 

arrastre de fondo y ocasiona.l11ente dio media agua. Asimismo el B/0 

'Louls Caubrlere' operó en la porción norte del Pacífico (Chávez y 

Ramos, 1970). También la Sea-etaría de Harina ( 1978) a través de 

la Dirección General de ace.nograf"ía realizó un estudio en el 

Pacífico sur mexicano, l11Clu;vendo biología, fisica, química y 

geología de la plataforma continental del lst110 de Tehuantepec. 

Los trabajos que destacan aeen:a de la evaluación de peces 

demersales son los de Grande-Vldal y Díaz Ldpez (1981), Enrhardt 

et al. (1982), Grande-Vidal (1983) y Young (1983). Otros estudios 

que se refieren a peces de..,r-sales y fauna de acampa amiento en 

las costas del Pacífico son los de Chávez y Arvlzu (1972), Rosales 

(1976), Arvizu-Martínez (1979) y Pérez-Hellado (1980). Por otro 

lado, existen trabajos que se Hallan a lll!nclonar listados de 

especies que son comunes a las redes de arrastre, como son los de 

Ramírez- Hernández y Paez (1965), Ruiírez-Hernández et al. ( 1965), 

van der Helden y Hendrickx (1979) y llendrlckx et al. (1984). Un 

estudio reciente sobre la distribución y abundancia de los peces 

demersales con potencial biológico-pesquero es el realizado por 

Coronado-Mol ina ( 1985). En las investigaciones para el Pacífico 

mexicano que se presentan en el Curso/Libro Recursos Pesqueros 

Potenciales de México: La Pesca Aco•pañaioientodel camarón, se 

revisaron los trabajos de Amezcua-Linares (1985), Pérez-Hellado y 

Findley ( 1985) y van der Helden (1985). 

Con relación a los características oceanográficas del Pacífico 

mexicano, y específicamente sobre los efectos de el 'Niño• sobre 

la costas de México existe poca inforaaclón y los revisados 
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corresponden a los mismos cruceros real Izados en éste trabajo 

(Gallegos-García et al. 1984; Ra.Jnos-Durán et al. 1986). 

Para el estudio de peces planos se revisaron los tr" ,ajos 

taxonómicos y sistemáticos que presentan Norman ( 1934), Gutherz 

(1967) y Topp y Hoff (1972), este último Incluye aspectos de la 

biología y ecología del grupo. García Abad ( 1985) trata aspectos 

biológicos y ecológicos de Syacium gunteri, especie que se 

distribuye en el Golfo de México. Otros trabajos sobre lenguados 

utlllzados para el presente estudio son los de De Groot (1971 y 

1979), Hosle y Hartan (1977), 5mlth y Dalber (1977), Langton y 

Bowman (1981 J y Campana ( 1984). 

Durante algunos años no ha sido clara la situación taxonómica 

del género Syacium en el Pacífico (Norman op. cit. y 

Castro-Agulrre, 1978 ) , por lo que se hace necesario un estudio a 

fondo que delimite claramente las especies del Pacífico mexicano. 

IV. AllEA DE ESTIJDIO 

Se encuentra localizada en la costa occl'<lental del Pacífico 

mexicano. Por sus características puede ser dividida en dos áreas 

que presentan las siguientes características: norte que comprende 

de la costa sur de Slnaloa, 22° 46' N y 106° 20' W, hasta la 

reglón de San Bias, Nayarlt, frente a la Bahía de Matanchen, 21° 

23' N y 105° 32' W (F'!g.1); esta porción se caracteriza por la 

presencia de una plataforma amplia con un 1 eve dec 11 ve y fondos 

blandos de orí gen terrígeno y litoral de playa. En su litoral 

existen sistemas lagunares de gran Importancia, tales como 

Hulzache-Calmanero, Laguna Grande, Teacapán-Agua Brava y 

Hexcaltltán, y gran cantidad de esteros, marismas y pantanos en 

constante cambio, asociados a los sistemas y que en su conjunto 

cubren una extensión amplia de la costa (Amezcua-Llnares, 1985). 

Area sur, comprende desde la desembocadura del río Balsas, 

en el !!mi te sur de Mlchoacán a los 17° 54' N y 102° 12' W, hasta 

Punta Haldonado Guerrero, en el límite s~r con el estado de Oaxaca 
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a los 18° 40' 11 y 98° 30' 11 (Flg.2); aquí la mayor part.e de la 

costa se caracteriza por un litoral lagunar, aunque t:llt1blén 

presenta algunas zonas rocosas y llanuras de bajo 1 'lle•oe 

(An6nh10, 1977). La plataforma continental tiene una profunJldad 

lláxlaa. de 180 11 y su anchura es pequeful y variable, frent.a a,l río 

Papagayo es de 15 lan y de 5 km en la frontera Hichoacán-Guerrero y 

en las cercanias de Cd. Lázaro Cárdenas y Petatlán en el oeste de 

Guerrero. La termlnaci6n de la plataforma continental es 

Irregular frente a las cercanías de Zlhuatanejo y Acapulco, con 

fondo rocoso y relieve vertical variable, ésta superficie se torna 

aás regular en áreas con planicies costeras como es entre Puerto 

Harquéz y la Laguna de Chautengo (Lankford, 1974). Los 

sedimentos, en general, son finos cerca de la costa, algunos 

manchones de grava, cantos y bloques desgastados por el agua en 

zonas alejadas, aunque es común encontrar arena y l lmos en partes 

profundas. En Guerrero existen abundantes lagunas costeras, 

adeús se encuentran varios rios que descargan directamente al 

mar, como el Balsas, Papagayo y Ometepec, que tienen flujo 

perunente; el resto de los rlos son efímeros, sólo descargan 

considerablemente en las lagunas costeras durante la época de 

lluvias (Allezcua-Llnares , 1985). Al Igual que en la área norte, 

las descargas fluviales influyen significativamente en el ambiente 

costero, provocan cambios en la salinidad, la tempera.tura, el 

aporte de sedimentos y de los nutrientes, lo cual se reflejada en 

las comunidades bl6t!cas (Yáñez -Arancibla, 1978). 

De acuerdo con Wyrtky, ( 1965), la circulación en el Oceáno 

Pacífico Oriental Tropical está sometida a una considerable 

variación en respuesta al cambio del sistema de vientos 

principales, está dominada por la parte oriental y ecuatorial por 

los llOVlmlentos giratorios antlclcl6nlcos en del Oceano Pacífico 

collO son los constituidos por la corriente California y la 

Corriente Ecuatorial Septentrional, en el Pacífico Norte y por la 

corriente del Perd y la corriente Ecuatorial Meridional, en el 

Pacífico Sur, entre éstos dos movimientos giratorios la 

contracorriente Ecuatorial se desarrolla, donde la convergencia 
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FIG. 2. ESTACIONES DE COLECTA EN LA P1..ATAFOAMA. DE QERRERO DURANTE LAS 3 
CAMPAÑAS REALIZADAS. (COtl l.A OIV\SION DE SUBAREAS). 
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Intertropical esti!. sllf'lclentemente alejada del Ecuador. 

La area de Nayarlt se caracteriza por la presencia de 

precipitaciones pluviales, prlnclpalllente en verano e Inicio de 

otáio frecuente11ente acompañadas de tormentas tropicales. En 

Guerrero la variación anual de temperatura no excede los 5 ºc, en 

la época de lluvias los vientos predominantes son del SE, y en la 

de secas doalnan los vientos del NI/. La preclpltacl6n pluvial más 

laportante ocurre entre 111ayo y octubre, durante la presencia de 

los vientos marinos del SE (Coronado-Hol lna, 1985). 

V. MATERIAL Y METODO. 

TRABAJO DE CAMPO 

Se realizaron tres cruceros oceanográficos abordo del B/O 'El 

Puma' en la plataforma continental de l/ayarlt y Guerrero. Se 

local Izaron 36 estaciones en Nayarl t y 73 en Guerrero en las que 

se efectuaron recolectas del 7 al 17 de Febrero de 1982, del 15 

al 28 de Abrl 1 de 1982 y del 7 al 19 de Enero de 1983 ( flgs 1 y 

2) - dada la escala del mapa, los puntos marcados danidea del 

lugar donde se efectuaron los arrastres- . La recolecta del 

material biológico se real Izó con una red de arrastre camaronero 

durante 30 minutos de tiempo efectivo, a una velocidad promedio 

de 2.5 nudos. Las características de la red camaronera fueron, 

24.4 m de largo, 21.3 m de abertura de boca y 3.8 cm de luz de 

malla en el copo. 

Del total de arrastres efectuados se obtuvieron 8, 997 

ejemplartes de syacium ovale, de los cuales a 1876 se les tomó 

el peso, la longitud patrón y el estado de madurez gonádlca, los 

que fueron fijados en formol al 10 X, para su posterior análisis 

en el laboratorio de Ictiología y Ecología Estuarina del Instl tuto 

de Ciencias del Mar y Llmnología de la UNAM. 

Asimismo en cada estación de colecta, se obtuvieron muestras 
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de agua con botellas Nlsltl.D,. tAllllUldo al al680 tleapo obteniendo al 

mismo tiempo la temperatlllr'& = teI'969etros reversibles con una: 
precisión de 0.1 ºc. La Si!tll!mtdlld se aldló con un sallnó..,tro de 

Inducción marca Beckman llOdeUo l!i57-C de lectura directa. 

El oxígeno disuelto se ~=lnó por el método de Wlnckler 

modificado, la profundld!d se aldló con wia ecosonda y los 

sedimentos se tomaron con """"dlraga Salth-Mclntyre. 

TRABAJO IE 'UilBllDKIO Y GABINETE. 

1) Redescrlpclón de las ; ,.,.._ 

Se obtuvieron 10 lll!dlms )• se calcularon 22 proporciones 

morfométrlcas de 17 eje ... lares de Syaciua ovale y de 13 de S. 

latifrons, Incluyendo dlC~ tallas de heabras y 111achos de las 

dos especies. Las medidas cl:!it.enidas para cada Individuo se 

realizaron con la ayuda de OJ:l '>'eM\ler ..,tállco con precisión de 

0.1 mm . 

Las medidas y proporclCICl!!S ~ se presentan en la tabla 1; 

algunas de las variables :f1::er= cons~dern.das en la redescr!pclón 

de las especies, otras en las <>'.!=-l•loaclón de las dos especies, 

donde las variables f\le!"10C daslflcadas para determinar las 

diferencias entre las es;>e::ies Unterespecíflcas) y entre 

Individuos de Igual especie U.m.traespec{flcas) conSlderando para 

éstos casos las caracterfsU.IC2S eat.re los machos y las heabras. Se 

utilizaron las medidas afm-s. mxl..s y lós estadísticos como 

la media aritmética y la ciesrtaclón estandar. Aslalsao para el 

análisis de datos se usara:i lllCldelos de regresión lineal simple 

(Mayr, 1969) y un polígraf'<ID ain ocho de variables (de la Sota, 

1967). En todos los anállsls se utilizaron aquellas variables que 

resultaron ser slgnlflcatl._ Cp>0.001) entre las .edlas de las 

dos especies, Para el m-.J:> de los datos se utlllzd el paquete 

estadístico THE SYSTEl4 Rlil SJATISTlCS (SYSl"AT) versión 2. 1 

(111 lk!nson, 1984). 

2) Distribución y abundaacl&. 

Estimación~ !J! blomasa: 
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Las bases para el conocimiento de la estructura comunitarla de 

la ictiofauna, es la descrlpción de la dlstrlbuclón de la 

abundancia de las poblaclones, tanto temporal como espaclaJ,,1ente 

en una área determlnada. Se ha aumentado la frecuencia de 

reconocimientos de pesca con redes de arrastre de fondo, para 

determinar la abundancla de los peces en varlaclones de corto y 

11ediano plazo ( Gulland, 1975 y 1983; Ul l tang, 1977 J. 

Para el anállsls de la estimación de la blomasa se utilizó el 

•todo de Alverson y Pereyra (1969), para lo cual es necesarla 

la estlmacl6n de la CPUE: 

donde: 

11 
ljk 

CPUE ----
IJk 

11: Peso total de la captura. 
i: subárea. 
J: estación de colecta. 
k: talla. 
D: distancla de arrastre. 

••••••••••••• (1) 

Para obtener la CPUE promedio se obtuvo apartlr del número de 
arrastres en cada subárea. 

• •••••••••••• (2) 

n
1
s Numerode arrastres en la subárea 1 

Finalmente para la estimación de la blomasa (i) se obtiene apartir 

de la subárea calculada (A
1

) y de la área efectiva de barrido (p): 

CPUE ••••••••••••• (3) 

l p 
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Para lo cual se hizo necesaria la dlvlsl6n de la plataf'orma 

continental de Nayarlt subáreas (6), que son norte y sur, 

subdivididas en tres estratos batllll!itrlcos (so11ero :!: 20 m de 

profundidad, medio ± 50 rn y el estrato profundo con :!: 100 m de 

profundidad). En Guerrero con el fln de hacer comparativos los 

resui tados, se uti llzaron las 6 subáreas presentadas por 

Corona.do-Mol lna ( 1985), que son Costa Grande A, Costa Grande B y 

Costa Chica. Cada una dividida. en dos estratos batimétricos, 

menores de 50 m (somero/medio) y ma,iiores de 50 m (profundo) (tabla 

2 y figura 2). 

Al realizar estimaciones de bl...sa, debe11<>s considerar que 

Jos valores obtenidos están sujetos a ciertas limltantes y 

errores aleatorios como son: 

1) Efectos a la selectividad de las redes en las 

diferentes tallas de captura de la especie (Enrhard 

et al. 1982). 

2) Las áreas de acceso al arrastre no homogéneas, puede no 

representar en Ja aiayor!a de los casos, a Ja estimación 

llevada a cabo y llegar en ca11blo a una sobreestlmaci6n 

de Ja b 1 o masa. 

3) fuga de peces del área barrida, 

4) diferencias en la abundancia de los peces, propias de 

Ja especie entre las áreas donde es posible efectuar el 

arrastre (Ulltang, 1977). 

3) Análisis de la alimentac16n en bese a la dieta. 

Para el análisis del contenido estomacal, Jos ejemplares de S. 

ovale se clasificaron en tres clases de talla; ésto es menores de 

85 mm (A), de 85 a 119 mm (8), y 1113YOres de 119 aa (C) de longitud 

patrón, pertenecientes a cada una de las épocas de colecta en las 

áreas de Nayarlt y de Guerrero, que suaan un total de 477 

estómagos analizados. 

El contenido estomacal se estudió con la ayuda de un 

microscopio estereoscópico, deteralnando cada una de las presas 
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Tabla 2. 

ol SLtbd i vis 16n de las áreas Nayarit y Guerrero e N: norte; S: sur 

C: cenlr-o). 

AFiEA,NAYARIT AREA,GIJERREIW 

SUDAREA 
. 

SUWIA.aS'.A km 
2 

km 

04:?. 4 9.0 608.3 21.4 

s u 1414.2 15. l • .. ~78.ó 13. 3 

IJI 17:!:?.b 18.3 e m 264.:? 9.3 

IV 697.2 7.4 IV :!82.8 9.9 

N V 1033. 9 19.5 s 61-:0.2 21.6 

VI 2877.5 30. 7 696.3 :!4. 5 

TOTAL 9J87.5 100.0 ......... 2843.B 1')0.0 

b) Pon:entaje <'l.> del área real colectada, de la superficie total 

en c,;i;da .:.rea { km 2
). 

AREA: NAYARIT ARE'A: GUERRERO 

CRUCERO I o. 0042 O.OJ99 

CRUCERO u !).0068 0.0202 

CEUCERO Ill ó.0046 0.0150 
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hasta la categoria taxonómica más baja posible. Los resultados se 

expresaron por medio el Indice de Importancia Relativa (!F.! J de 

Pinlcas et al. (1971), debido a que Integra los métodos de 

frecuencia, numérico y grav!métrlco (Lagler, 1956). Para 

claslflcar a los componentes de la dieta, como los preferenclales, 

secundarlos y ocasionales se utilizó el paquete estadlstlco Tl!E 

SYSTEH FOR STATISTICS (SYSTAT) versión 2.1 (Wllklnson, 1984), 

utilizando el progra.ma para 'CLUSTER' por medio de la opción de la 

11atrlz de distancias euclidianas y el método de unión del vecino 

ús cercano. 

4) Relación de lo• tactore• 118blentale• con la bloaasa. 

Para éste análisis se utilizó un modelo de regresión múltiple, 

considerando dentro de las variables ambientales independientes 

por un lado las variables blótlcas como el caso de la dieta de un 

total de 326 estómagos que no estuvieron vacíos, para las tallas 

comprendidas entre 85 u y 119 mm de Lp y que además fuesen el 

all1M1nto preferencial de acuerdo a sus altos valores en el' índice 

de l•portancla relatl va (IR!) de Plnkas et al. (1971), como son 

los decápodos peneldos, los braquluros·y Jos estomatópodos. 

Para el mismo análisis estadístico se consideran, por otro 

lado, las variables Independientes abióticas, de tipo cuantitativo 

como la temperatura, la salinidad, la concentración de oxígeno y 

la profundidad, y a las variables independientes categóricas, como 

son las áreas de estudio (Nayarlt y Guerrero), el tipo de 

sediento ( arena, 1 lmo-árena, arena-1 !mo y l lmo-arcl l lal, las 

epocas de colecta ( febrero 1982, abril 1982 y enero 1983 J. Estas 

variables categóricas se Introducen al análisis mediante la 

comblnaclón de variables binarias (O, 1), que son; 

Area: Nayarlt (O); Guerrero (1). 

Epoca de colecta: Febrero 82' (O,O); Abril 82' (O, IJ; Enero 83' 

(1,0). 

Tipos de sedimentos: Arena (0,0,0); Limo (O,O, I); Arena-limo 

(0,1,0); Limo-arena (l,O,O). 

Representando los valores de ésta forma, es posible utilizar 
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la información de todos aquellos ~tros a estimar que se 

presentan como variables categ6ricas y de ~ta aanera es posible 

anallzarlas con el resto de las variables Independientes 

numéricas. 

La variable que se considera como dependiente, está 

representada por los valores de la biousa, obtenidos en 11edla 

hora de arrastre en cada una de las estaciones de colecta. 

Para probar el efecto significativo de todas y cada una de las 

variables que se hlclerion actuar COllD independientes, se apllc6 

el análisis de regresl6n •dltiple, ya que peralte considerar, en 

éste caso, a la totalldad de las variables tanto abióticas collO 

b!6tlcas y tratar de explicar de alguna manera la abundancia del 

lenguado. 

Para los calculos estadísticos se utilizó el Paquete 

Statistlcal Package for the Social Sciences (S.P.S.S.) versi6n 7 

(N!e et al. 1975) del sistema B-7800 BurrolJ8hs de la U.N.A.M., de 

éste paquete se aplico el subprograma 'Regresslon' con la opcl6n 

de 'Stepwlse'. 

El propósito general de emplear del anállsls de regresión 

múltiple es el de discutir la extensión, la dirección y la 

longitud de las relaciones entre las diferentes variables 

independientes y una variable dependiente continua. Por otro 

lado, existe una conecci6n entre la correlación y la regresión. La 

correlación múltiple, permite descubrir las relaciones falsas 

entre las varial>les y permite efectuar ciertos tipos de inferencia 

causales, o de relaciones entre variables. 

De los resultados del modelo se utilizó el coeficiente de 

determ1nacl6n cr"l que es el porcentaje de expllcacl6n del llOdelo 

estadístico a la variación producida por la abundancia del 

lenguado. Para obtener la prueba de ajuste de la regresión y 

evaluar la signlflcancla del llOdelo se utlllz6 la prueba 
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secuencial de 'flsher (F) (Dlllon y Goldsteln, 1984): 

donde SCr
1 

representa la suma de cuadrados de la regresión del 

11e>delo completo, SCr
2 

es la suma de cuadrados de la regresión 

del 11e>delo reducido, IJ representa el número de variables 

independientes cuya signiflcancia se está probando y CMr 
1 

representa el cuadrado medio del error del modelo de regresión 

adltiple coapleto. Estos valores se obtienen del análisis de 

varianza además de la signlcancia del mismo. Finalmente, para 

probar la valldb del uso del modelo obtenido, se realizó una 

grUlca de resfduales normalizados. 

5) Análiaia de la reproducción 

5.1) Deterldnación del aeso y estado de 1111.duréz gonádlca 

Debido a que ésta especie no presenta dimorfismo sexual 

evidente, es necesario disecar las gónadas para la determinación 

del sexo. Aslalsmo en casos excepcionales, se utilizó la solución 

de Gilson (Bagenal y Brawn, 1978) .Y un análisis de cortes 

histológicos. En la determinación del estado de madurez gonádlca 

en las hembras se utilizó la escala de Hllge (1977, in: Hempel, 

1979). 

5.2) Talla de la pri..,ra 1&duración. 

Se considera a la talla en la cual el 50% de los Individuos 

han alcanzado la madurez (C6mez-Larrañeta, 1980; Pérez y Perelro, 

1985). Esta talla se obtuvo del valor medio de la ojiva positiva 

normalizada, obtenida en cada una de las áreas de colecta. 

5.3) Indice gonado-aoal.tico. 

Este índice indica la proporción del peso de la gónada en 

relación al peso total del pez: 

peso de la gónada 

!.C.= peso del pez 

16 
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Asimismo debido a la diflcultad en algunos casos para la 

determinación de la madurez gon4dlca se utlllz6 en aabos sexos la 

longitud gonádica proporcional (LCP) que relaclona la longitud de 

la gónada y la longitud patrón del pez. 

LGP 
lo1J8l tud de la gónada 

longitud ¡atron 

5.4) Porcentaje de hellbraa en la ~l11el6n: 

.............. (6) 

Se calcula por medlo de 

hembra/(hellbra+llllCbD). 

la relación: 

• •••••••••••••• (7) 

Este porcentaje se deter111n6 estaclonal•mte en cada área de 

colecta. 

5.5) Fecundidad. 

Se analizaron los ovarios de 16 h9llras Edw-as. Las gónadas 

se fijaron en solución de GUson (Bagena.l y Braua, 1978), en la 

cual se mantuvieron durante 15 dfa.<;, fueron agitadas 

periódicMente con el fin de acelerar el desprendla1ento de los 

ovocltos del tejido ovárico. En seguida se lavaron con agua 

corriente y se trasladaron a un 111atraz de 300 al; de éste vol\llll!n 

se tomaron alícuotas de l al. Posterl<N'9?nte, con la ayuda de un 

microscopio para disección y con un contador manual y una reglilla 

micrométrica los ovocltos fueron contabilizados y ..,dldos. Para 

el estudio de la fecundidad se t..-ron en cuenta los ovocitos 

mayores de 165 µm, debido a que presentaron desarrollo de gránulos 

de vitelo, apoyado en cortes hlstológlcos, realizados en el 

Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la 

U.N.A. M .. 

El análisis de la fecundidad abSOluta se obtuv6 a partir del 

total estimado de los ovocllos 11aduros de las hembras estudiadas y 

la fecundidad relativa r.e obt11Vl5 de la proporción de ovoc!tos 
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mayores de 165 ¡un por cada gramo de hembra. 

Para obtener una relación que a:fllde a explicar el 

coaporta11lento de la fecundidad se realizaron modelos de regresión 

simple entre la longitud patrón y el peso total de las hembras. 

Para el análisis de la progresión y el número de posibles 

desoves se elaboraron histogramas de frecuencias utilizando como 

variable el dllbletro de todos los ovocltos. 

8) Edad 1 crecllllento. 

Los estudios de edad y crecimiento son Importantes para el 

análisis de las poblaciones de peces, ya que perml ten obtener 

otros par6aetros poblaclonales, collO la tasa de crecimiento, la 

longevidad, y las edades de desove (FAO, 1982). 

En los peces de aguas tropicales, es difícil la determinación 

de la edad debido a los cambios poco relevantes en el medio 

a11blente y a la reproducción contínua de las especies (Weatherley 

y Rogers, 1978), sin eabargo Pauly (1983, 1986) ha tratado de 

resolver algunos de los problemas relacionados con la edad de 

éstas especies ya que desarrolló un 'método Integrado' apl !cable a 

las especies de la banda Intertropical, utilizando como base el 

método de Petersen de progresión modal. 

En éste trabajo se utl l Izó el método Indirecto de Petersen 

(FAO, 1982; Pauly, 1983) y el método directo de la lectura de 

marcas diarias en los otolltos sagitales de Syacium ovale 

(Panella, 1974). El método de Petersen conslst ló en determinar 

lndlrecta.11ente las clases de edad de los peces mediante la 

frecuencla llOdal de una frecuencia de tallas muestra!. Aunque el 

método es utilizado con mejores resultados en especies de altas 

latitudes (Bagenal y Tesch, 1978). 

El 1•Hodo directo utl l Izado para especies tropicales es el 
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propuesto por Panella (op. cit:. l y verificado en un número 

creciente de trabajos entre los cuales se encuentran Brothers et 

al. ( 1976), Ralston ( 1976), Taubert y Coble ( 19771. Tanalca et al. 

(1981), Ralston y Hiyamoto (1983). El método aplicado consiste en 

la lectura de pares de marcas diarias. una clara y una oscura de 

aproximadamente 10 µm de grosor en los otolltos sagitales. Se 

efectuaron de 5 a 7 lecturas en cada otollto y el dato utilizado 

es el promedio, eliminando aquellos datos que presentan 

variaciones mayores del 10% (Flores-llernández, 1983). 

El crecimiento es el cambio en tlllllliio o en el peso de los 

organismos a través del tle•po. Los peces difieren del resto de 

los vertebrados por presentar un creclalento cont!nuo durante su 

vida (Jones, 1976). El aodelo 118.lealitico de crecimiento má.s 

utilizado en la biología pesquera es el propuesto por von 

Bertalanffy (Gulland, 1971; \leatherley, 1972; Bagenal y Tesch, 

1978; Pauly, 1983) debido a que sigue de 118.nera aproximada el 

crecimiento natural de los peces y a que sus parf.metros pueden ser 

comparados con otras especies. 

El modelo de crecimiento es: 

donde: 

l-l 
o ) ) 

•••••••••••••• (8) 

Lcx= longitud asíntota o longitud máxima para un tiempo Infinito. 

k = parámetro que mide la tasa de creciaiento. 

t
0
= tiempo hipotético en el cual la longitud es cero. 

El parámetro Lcx se obtuvo por el llétodo de Ford-\lalford 

(Pauly, 1983), graflcando la moda Ll+I contra Lt y que describe 

la ecuación de von Bertalanffy de forma lineal: 

L =a+bL 
l+t l 

•••••••••••••• (9) 
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donde: 

La.• a I (1-b) 

k • -log
0 

b 

Lt y Lt+I corresponden a las long! tudes correspondientes a las 

llOdas. El parámetro k se obtuvó a partir del método de Beverton 

(Dlckle, 1978) .ut l llzando la expresión logarítmica rearreglada del 

llOdelo de von Bertalanffy, y el valor de La. obtenido por el método 

de Ford-Walford. La expresión aatemátlca es: 

El valor de k es la pendiente negativa de la recta -log• k. El 

valor de t se obtuvo despeJandola de la ecuación de Beverton y se 
o 

calculd el. valor promedio de t
0 

de los valores de cada Lt'' 



VI • RESllLTAIXIS 

1) Texano•{ a. 

1.1) Posición slsteaática. 

Las especies tratadas en ésta del estudio, de acuerdo al 

criterio de Nelson (1984) para categorías S11J1""8"néricas 

Phylum: Chordata 

SubphylUJD: Vertebrata (Cranlatal 

Superclase: Gnathosto-ta 

Clase: Ostelchteyes 

Subclase: Actlnopterygll 

Infraclase: Teleostel 

División: Euteleostel 

Superorden: Acanthopterygl 1 

Orden: Pleuronectlfonoes 

Suborden: Pleuronectoldel 

Familia: Sothldae 

Subfamll 1 a: 

Género: 

Especies: 

Para! lcbthylnae 

syacillll !lanzan!, 1840 

syaciU8 orale (Gü nther, 1864) 

syaciU8 latifrans (Jarcian y 

Gilbert, 1881) 

1. 2) Redescrlpcldn. 

Syacium avale ( Güntber, 1864) 

Hemirhombus ovalis, Gil nther, 1864, Proc. Zoo!. Soc. London, p. 

154; G nther, 1863, Trans. Zoo!. Soc., vi, p. 472, pi. LXXX, flg. 

!. 

Citharichthys ovalis, Jordan , 1886, Proc. u. s. Nat. !lis., vlll, 
( 1885), p. 391. 

Syacium avale, Jordan and Goss, 1886, (1889), Aep • u. S. Nat. Mus. 
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Jor-dan and Everman, 1898, Bull. U. S. Nat. Hus., xlvil (3), p. 
2674; Gilbert and Starks, 1904, Mea. Callf. Acad. Sel., lv, p. 
199; Meek and Hlldebrand, 1928, Fleld Hus. Pub. Ch1cago, Zool., 
Ser., xv, No. 24: 982. 
Cuer-po elíptico, cabeza pequella, su longitud de 2.7 a 3.5 veces en 

la longitud patrón (LP). La altw-a del cuerpo de 1.8 a 2.3 en la 

LP. El diámetro ocular de 4.1 a 5.1 en la longitud cefá.llca. 

Espacio lnterorbltal angosto cabe aás de 4.3 veces en el diámetro 

ocular. El espacio lnterorbltal cabe en la longitud cefálica de 

20.867 a 49.200 veces. Boca larga y oblícua, IJla.Ildíbula lnclulda, 

maxl lar angosto con escarnas y alcanza la altad anterior del ojo, 

de 2.6 a 3.1 veces en la longitud cefálica; el hocico cabe de 1. 9 

a 2.4 veces en el maxilar, de 5.1a6.6 en la longitud de la 

cabeza y de 12.2 a 1.5 en el dláloetro ocular; dientes del maxilar 

blserlales. D. 80 a 88; A. 60 a 69; de 54 a 60 escamas en la línea 

lateral; Branqulesplnas de 2 a 4 + 7 a 9 con una moda de 3+8. 

Aletas dorsal y anal coteralnadas. Aleta pectoral del lado 

oculado moderada sln radios fll....,ntosos en ambos sexos, cabe de 

4.0 a 5.5 veces en la longitud patrón, de l. 1 a 1. 6 en la 

longitud cefálica y de 1.4 a 1.9 en la aleta pectoral del lado 

ciego. 

Aleta caudal débilmente bicóncava; aletas ventrales moderadas 

una en el lado aculado y la otra en el filo ventral. 

Fueron anal Izadas 10 hembras de 81 a 168 mm de Lp y 7 machos 

de 92 a 149 mm de Lp. El resto de la variables no consideradas en 

la redescrlpclón, son presentadas en la Tabla 3. 

Color-ación: 

Café claro con puntos oscurosen todo el cuerpo, aleta pectoral del 

lado oculado con bandas oscuras débl les. Plgnientacl6n obscura en 

la parte anterior de la cabeza del lado ciego. Manchas de mayor

tamano en la aleta caudal que las presentes en S. latifrons. 

Dlstr-lbucl6n: 

Del Golfo de California a Panaaá., y parte occidental de Baja 

Cal lfornla sur. 
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TABLA 3 

MEJHDAS y PROPORCIONES ~ORfOMETRlCAS DE S!fa.C..(Utr. cl1ate V s. (at.<.~lC116 
PRESENTANDOSE LOS VALORES ~IXI~OS, ~,\XIXos. !'iEDL\, Dr.sv IAC 10:: 

ESTA?'DARD Y PRUEBA DE "t". 

.syac..i.um ova.te .s~rac.ium tat.dl!.tJf~ 

VARlABI.E nu· !!AX x "t" ~ns. nAX j{ 

JO o. 500 2. 100 1. 294 0.490 5.lJl** 2. 400 9. 600 t.. 846 .! • .'.¡ 58 
PT 16.500 38.800 2 5. 535 5. 429 2.474** 22. 800 78. ººº 39. 285 l ~ . .:. 65 

LPl.C 2. 939 4.007 3.508 o. 212 r.:s 3. 1 78 4. 148 3. 550 o.:::. j 

LPAC 2. 705 3. 460 3. 168 o. 1 75 J,62JU: 2.623 3. 126 2. 94 6 o. 159 
LPPF 1. 793 2. 348 2. 164 o. 14 7 NS 1. 986 2. 340 2. 194 o. 089 
LPPT 4.o17 5. 519 4. 990 o. 418 2.611·'* 2.497 5. 361 4. 206 l. o 19 
LCOJ 4 .101 5. 056 4. 615 o. 263 NS 3. 57 5 5. 245 4. 53 7 0.4H 
LCllO 5 .1 JI 6. 592 5. 973 o. 370 6. 148** 4.859 5. 711 5. 240 o. 283 
LC~X 2. 608 3 .114 2. 767 o. 11 !, 2 ,867** 2.449 2. 8fil 2. b:'. 6 o. 115 
LCIB 20. 867 49. 200 30. 54 5 8. 238 9. 596** 5. 409 13.120 9. 91 5 2. 862 
LCPT 1.14 7 l. 593 1. 423 o. 099 2.) j8** D. 6)) J. >22 1 .194 o. 311 
ACPT l. 281 1. 932 l. 5 78 o. I 47 ~s o. 838 l. 811 l.{¡ 34 o. 363 
ACLC 

1. ººº 1. 316 1. 109 o. o 72 4. 239*il- 1.126 !. 331 1. 205 0,052 
PFAC 1.152 1. 639 1. 469 0.113 3.912*• 1. 226 1. 4 43 l. 34 3 o. 061 
PFPT 1. 635 2. 622 2. 31 o o. 186 2.815** 1.140 2,ld 2 !. 919 o. 4 70 
OJOll 1.164 !. 490 1. 297 o. 090 3. 503** 1. 020 1. 359 1. 164 o .112 
OJJ H 4. 266 10. 600 6. 665 1. 953 s. 595** 1.18 7 J. 625 2. 236 º· 790 
HXHO l. 902 2. 361 2. 1 60 0.138 J. 613** 1. 712 2. l Jj 1. 983 o. 1 29 

.. p .. o. 01 
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Syacium latifrons (Jordan y Gl lbert, 1881 J 

Citharichthys latifrons, Jordan and Gilbert, Bull. u. s., 
FISH.COM. FISH., 1881, (1882): 334. 

Syacium ovale, Jordan and Goss, Rept, U. S. Flsh Com., xlv, 
(1889), 271, Jordan and Everman, Bull. U. S. Nat. Mus., XLVII, 
1898, 2673; Gllbert and Starks, Hemolr, Cal. Ac. Sel., IV, 1904, 
199. 

Cuerpo elíptico, cabeza pequeña, su longitud de 3.2 a.4.1 en la 

Longitud Patrón. La altura del cuerpo de 2.0 a 2 .. 3 en LP. El 

dlúietro ocular de 3. 6 a 5. 2 en la long! tud cefál lea. Espacio 

lnterorbltal amplio, de 1.2 a 3.6 veces en el diámetro ocular, y 

de S.5 a 13.0 en la longitud cefálica. El espacio lnterorbltal 

cabe de 5.4 a 13.120 en la longitud cefálica. Boca larga y 

oblicua, mandíbula Incluida, maxilar angosto, alcanza la mitad 

anterior del ojo, de 2.4 a 2.9 en la longitud cefálica; el hocico 

cabe de l. 7 a 2. 1 veces en el maxl lar y de 4. 9 a 5. 8 en la 

longl tud cefálica y de 1. O a 1. 4 en el diámetro ocular; dientes 

del maxilar blserlales, en algunos lndlvlduos sobresalen los 

dlentes más externos. D. 79 a 87; A. 60 a 68; de 62 a 74 escamas 

en la linea lateral; Branqulesplnas 2 a 3 + 7 a 8, con una moda de 

3+7. Aletas dorsal y anal cotermlnadas. Aleta pectoral del lado 

oculado bien desarrollada en los mchos, cabe de 2. 5 a 3. 9 veces 

en la longitud patrón y de 0.7 a 1.2 en la longitud cefálica; la 

pectoral del lado ciego de 2.0 a 3.2. En las hembras de 4.4 a 5.4 

en la longitud patrón, de 1.2 a 1.5 en la longitud cefálica y de 

l. 2 a 1.8 en la pectoral del lado ciego. 

Aleta caudal débilmente doble c6ncava; aletas ventrales moderadas, 

una el el lado oculado y la otra en el borde ventral del cuerpo. 

Fueron anallzados 8 hembras entre 110 y 171 mm de Lp y 5 

machos de 134 a 199 mm de Lp. Las variaciones de las medidas y 

proporciones morfométrlcas no consideradas en la redescrlpcl6n 

estan representadas de manera general en la Tabla 3 y las 
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TABLA 4 

RtLACIOX DE VALORES HORrO~ETR reos y PROPORC IOXtS E:\TRE 1.05 !'tACHOS Dt 
Syac.i.um ova.te. Syac.tum la.t.té1t(1J1.!i. 

S!Ja.c..ium o o a.te Syac..ium i'.a.t(¡{Jt.011.b 

VARIABLE HIN MAX s "t" ~IN HAX 

IB 1. 000 1. 900 l. 2> 7 0. 336 s. 7 29•• 4. 500 9. 600 7. ºªº 2. 255 
PT 2 t. 700 27. ººº 23.743 2. 083 ),872** 16. 400 78. 000 58.080 19. 7 52 

LPLC 2.939 3 .67 4 3. 45 3 o. 241 1:s 3. 349 3. 790 3 .583 o. 194 
LPAC 2. 939 3. 202 3. 106 O. 081 2,296** 2. 65 7 3 .120 2. 979 0.103 
LPPF 1. 793 2. 14 6 2.039 O. t t 4 J,006'""' 2 .106 2. 2 71 2. 193 o. 062 
LPPT 4.017 5. 519 9. 933 o. 488 5. .4 45*": 2. 497 ) • 956 3. 085 0.637 
LCOJ 4. 1o1 4. 638 4. 42 2 º· 208 2. 189** !. • 4 7 9 4.853 !1. 639 o. 135 
LCHO 5. 131 6. 592 l. 8 74 o. 4')i !. • .460** 4. 867 5. 2 50 5. 029 º· 174 
LCHX 2.608 2, B09 2. 723 o. 069 ~s 2. 4 76 2. 861 2. 674 o. 141 
LCIB 20.867 36. 500 28 ,04 3 "533 9. 5 t ó** 5. f169 8, 71 ú 7. 045 1 .)74 
LCPT l. 361 1. 593 l. 42 7 o. 080 5.~80** o. 673 1. 181 u. 870 o. 226 
AC18 20. 86 7 40.300 31. 297 f). 95 s 8. 383•• 6. B 11 1 o. 286 B. 4 27 1. 631 
ACPT 1. 367 1. 778 l. 587 o. 13 J ~. 61 )*li< O, 8JB 1. 385 l. 040 o. 240 
ACLC 1.000 t. 169 l. 111 o .055 J.390•• 1. 1 58 1. 246 t. 203 o. 039 
PrAC 1. 464 1. 639 l. 526 O. O& I 4.676** 1. JOO l. 445 l. 359 o. 061 
PFPT 2.240 2. 622 2. 415 o. 132 7. 463•• 1. t 40 l. 82 4 1. 406 o. 281 
OJHO 1. 230 l. 490 l. 329 o. 09 l s. 59 )*tlt l. 020 l. 157 1.085 o. 060 
OJlB 4.533 8. 900 6. 388 1. 502 B.221** t. 187 l. 95 9 l. 524 o. 369 
HX!IO 1. s 11 l. 739 t.625 o. 085 3.142** 1.172 2. 120 l. 887 o, 148 

.. p .. 0.01 
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TABLA 5 

COllPARACION DE MEDIDAS Y l'ROPORCIOt;ES HORFOHETR ICAS EN LAS HE!1BRAS Ot 
Syac.lum ovate y Syaelum fot<ñ.tD>ll. 

syaeium ovale Syac..ium latl61t.01i.& 
VARIABLE HIN HAX 1 ºt" HIN ~AX x s 

IB o. 500 2.100 1. 320 0.592 4,326•• 2. 400 6 .200 3. 4 50 l. 288 
PT 16, 500 38.800 26.790 6. 7 28 NS 22. 800 36.500 2 7. 538 4.011 

LPLC 3 .313 4,007 3.546 o. 194 NS 3.118 4 .148 3. 529 o. 283 
LPAC 2.105 3. 460 3.211 0.213 3,059 .. 2. 62 3 3, l 26 2.926 0.190 
LPPF Z,079 z. 348 2. 252 o. 094 NS l. 986 2 .J40 2. l 95 o .106 
LCOJ 4,521 5, 056 4. 750 o. 212 NS 3. 57 5 5. 245 4. 473 O, 576 
LCHO 5 ,462 6. 476 6 .042 o. 303 5. 04 4•• 4,859 s. 711 5. J 11 o. 261 
LCllX 2. 617 J .114 2. 798 o. 13 2 3.051 .. 2. 449 2. 769 z ,629 0.103 
LCIB 21,667 49. 200 32. 296 9. 590 6.65'1 •* 8. 290 l l .120 l l. 709 J, 750 
LCPT 1.14 7 1. 543 1,421 O. l 14 NS l, 169 !. 522 l. 397 o .120 
ACIB 24.850 53. ººº 35.516 l 0.101 6, 468•• I0. 339 17. 250 14 .141 2. 375 
ACPT l .281 1.932 1. 573 0.163 NS 1. 466 !.811 l .681 0, 113 
ACLC 1. 015 ! .316 1.108 0.085 2. 844 •• 1. 126 1, 331 1. 206 0,061 
PFAC 1.152 l.lH l. 430 0, 126 2.125•• 1.2Z6 l. 407 l, 333 0,063 
PFPT 1,835 2.500 2. 236 0.188 NS 1. 888 2.412 2 .240 0, 167 
OJ!!O 1.164 1.429 l. 274 o.osa NS l. 071 l. 359 1. 213 0.110 
OJIB 4,286 10.600 6, 858 2. 230 5,643 .. 1. 581 3.625 2. 682 o. 635 
llXHO l. 975 2.381 2 .163 o. 142 2,305•• 1. 928 2. l 33 2 .044 o. 072 

••p'"O.OI 
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diferencias entre sexos en las Tablas 4 y 5. 

Coloración: 

Cuerpo caré oscuro con puntos, alela pectoral del lado oculado con 

tres bandas. En los machos lladuros o que ya han alcanzado la 

primera maduración, se observa una banda oscura entre el ojo 

superior y el maxilar bordeada de dos bandas lllás angostas y 

oscuras. 

Distribución: 

Del Golfo de California a f'ana.á. 

1.3) Comparación morfológica lnterespecflica. 

Para llevar a cabo este análisis entre las especies S. ovale ·y 

S. latifrons se utilizaron algunas de las variables que resultaron 

ser significativas (P ~ 0.01), estas son, la longitud del espacio 

interorbital ( IB), longitud de la aleta pectoral (PT), las 

proporciones del espacio lnterorbllal en la longitud de la cabeza 

(LCIB), en la altura de la cabeza (ACIB) y el diametro ocular 

(OJIB), las proporciones de la alela pectoral en la longitud 

patrón (LPPT), el número de veces que cabe la longitud del hocico 

en el maxilar (HXHO) y en la longitud cef~lica (LCHO). 

En la gráfica de algunas las 11edias Integradas (Flg.3), que 

resultaron ser significativas, en el polfgono de Hutchlnson se 

.observa una clara separación de las dos especies, ya que nlngwia 

variable muestra algún translape. Este polígrafo es útil como una 

técnica de una· vlsuallzaclon raplda, que peralte diferenciar una 

especie de la otra en una forma descriptiva (de la Sota, 1967). 

Los modelos de regresión lineal slaple, peralten cuantificar 

las diferencias entre las especies, loaando en cuenta dos 

variables a la vez. En estos aodelos se. hace énfasis en las 

variables diagnósticas que peralten separar a S. ovale de S. 
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lat1t"rons, col!IO es el espacio lnterorb1tal y la long! tud de la 

aleta pectoral del lado oculado. 

La relación y los crunbios del espacio lnterorbltal con 

respecto ~ la loll81tud patrón para runbas especies se observan en 

la Flg.4. Los modelos de regresión resultaron ser significativos 

con p :S 0.0001, siendo para S. ovale IB=(0.016.LP)-O. 765 con un 

r
2
= 0.683 y para s. latifrons IB=(0.830.LP)-7.442 con un factor de 

determinación de 0.923. lle estos resultados se puede verificar 

que el espacio lnterorbltal es determinante para la separación de 

las dos especies, ya que S. ovale presenta un menor incremento de 

esta variable, en relación con la longitud patrón (O. 016 IB/LP) 

que la especie S. latifrons ya que su pendiente es mayor con 0.813 

IB/LP, siendo el espacio lnterorbltal un caracter diagnóstico. 

Los resultados de las porporclones morfométrlcas del espacio 

lnterorbltal y el diámetro ocular {OJIB) contra la proporción de 

la longitud de la aleta pectoral en la profundidad del cuerpo 

(Pl'PT), se observan en la figura 5 . El modelo para S. ovale es 

OJIB=(O. 553. PFPT)+5. 387 con una r
2
=0. 003 y una p:SO. 838, es decir, 

este modelo no resulta ser significativo, ya que la variación de 

la variable dependiente es muy alta, y el Intervalo de la variable 

i'1dependlente es bajo debido a que la aleta pectoral tiene un 

desarrollo limitado en comparación con la otra especie en estudio. 

Por otro lado, en la especie S. latifrons el modelo 

OJIB=(l.153.PFPT) + 0.025 resulta ser significativo con ps 0.010. 

El modelo de la aleta pectoral contra la long! tud patrón es 

significativo para ambas especies (p s 0.0001), los resultados 

para s. ovale son PT=(O. 195. LP). + o. 776 con ~ =O. 806 y de } =O. sao 
para S. latifrons con el modelo de regresión PT=(O. 611. LPJ-51. 294, 

y como en el caso del espacio lnterorbltal, también la longitud de 

la aleta pectoral en S. ovale es menor que en la especie S. 

lat:tt"rons, esto se ve reflejado en la pendiente menor, en la 

primera especie con O. 195 PT/Lp, comparada con la pendiente de la 

segunda especie O. 611 PT /Lp, siendo la pendiente 3. 1 veces más 
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grande (Flg. 6). 

1.4) Análisis morfol6gico inlraespecífico. 

Los resultados de los modelos de regresl6n uti llzados para 

diferenciar los sexos entre las especies, se presentan en la Flg. 

iA que corresponde al modelo de la longitud de la aleta pectoral 

versus la longitud patrón para la especie S. ovale; el modelo para 

los machos es PT=(0.091.LP)+13.086 con una r 2=0.560 con una 

slgnif!cancla de p=O. 053; para las heabras el modelo es 

PT=(O. 222. LP)-2. 854 con una r 2=0. 864 y una signlflcancla de p,; 

0.0001, valores que son mayores a Jos de los nachos. 

Mientras que para la especie S. latit"rons el modelo para los 

uiachos y las hembras son significativos {Flg. 7BJ. Para los 

el modelo de regresi6n es PT=(0.672.LP)-55.773 con primeros 

r
2
=0.944 y para las hembras es PT=(O. 186. LP)+2. 494 con una 

r
2
=0.841 para s. ovale. Se observa una sla!litud mayor entre las 

pendientes de machos y hembras, en tanto que para ambos sexos de 

S. latíCrons se registra una separacl6n mayor entre machos y 

hembras, r·ef!ejo del dimorfismo sexual característico de la 

especie. 

En las Figuras SA y SB que corresponden a S. ovale y S. 

latít"rons no se observa signlf!cancia para ambos sexos de la 

primera especie y tampoco para las heabras de la segunda, ya que 

presentan una morfología slml lar en las proporciones del 

lnterorbltal en el ojo (OJ!Bl contra la longitud de la aleta 

pectoral en la profundidad (PFPTJ; pero en los aachos de S. 

latifrons el modelo resulta ser significativo con p :s 0.023 y es 

OJIB=( l. 216. PFPTl-0. 195 en r 2=0. 860. En la especie S. ovale no 

existe una diferencia clara entre los sexos (Figura 88), collO en 

s. latifrons ya que los machos y las heabras presentan la 

pendiente positiva y negatlva respecl!Yllllllntc, para esas alsmas 

variables. 
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2) Eatl.aclón de la btoauia espacio-temporal 

2.1) Ellttmacion de blollB.Ba en la platafor1a continental de 

fta1arlt y Guerrero, apocas de colecta y tallas de captura 

En la airea de Nayarl t se est lmó una blomasa total de 

201,181.82 ICg, Tabla 6, el porcentaje realmente muestreado (Y.) y 

el nÚllero de Individuos analizados (lnd) de toda el área estimada 

durante cada crucero fueron de O. 0042Y. (485 lnd), o. 0068Y. (76 

lnd) y del O. 0046Y. (811 lnd). 

El total de Individuos de Syaciui. ovale en cada una de las 

colectas realizadas correspondieron 71, 575. 02 ICg ( 36Y.). para el 

Invierno de 1982; 3,668.1 ICg (2Y.) para la primavera del· mismo allo 

y 125,938.7 ICg (63X) al Invierno de 1983. 

La distribución por subáreas se muestra en la Tabla 6; durante 

el Invierno de 1982, la mayor blomasa se distribuyó en el estrato 

medio con 51, 832. 48 ICg (25. 76Y.). el estrato somero le sigue en 

abundancia con 19,249.80 ICg (9.57Y.) y finalmente al estrato 

profundo ó inayor de 50 m (0.24Y.) con 492.74 Kg. 

En la distribución de la blomasa por subáreas, se observa que 

la mayor estimación corresponde a la subárea V con 44, 847. 19 ICg 

(22.29X} y en segundo término a la subárea IV, localizada al norte 

de Na:;arlt en el estrato somero con 18,993.42 ICg (9.44Y.), en 

tercer termino la subá.rea ll con 6, 985. 29 ICg que representa el 

3.47Y. y el 0.37Y. restante con 749.12 ICg corresponde a las subáreas 

l (estrato somero del sur del estado), lll y VI localizadas en el 

estrato profundo. 

En los valores por tallas A, B y C, la mayor estimación de la 

bloliasa correspondió a las tallas medias (Bl, Tabla 7, con 

58,479.21 kg (el 29.06Y.), el segundo lugar a las tallas menores de 

85 u de longitud patrón (A) con 9,715.35 ICg (4.83Y.) y con 

3,380.36 ICg las tallas grandes (C), l.68Y. . En la distribución de 

las diferentes tal las por estratos se observa que en la tal la B 

existe una aayor distribución de la blomasa y de la frecuencia en 
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TABLA 6 

ESTlHACION DE LA BIOMASA DE Syac.ium ova.te. EN NAYARIT DURANTE LOS CRUCEROS 

ESTRATO/ 
EPOCA INVIERNO 1982 PRIMAVERA 1982 INVIERNO 1983 

SU BAR EA Kg X Kg % KG % 

SOHERO I 256. 38 0.13 631.80 o. 31 6317.50 3 .05 
SOMERO IV 18993, 42 9'. 44 697. 20 o. 35 7395.90 3. 67 

Subtotal 19249.80 9. 57 1329.00 o. 66 13523,40 6, 72 

HEDIO ll 6985.29 3. 47 388, 20 o .19 3631.10 1.80 
MEDIO V 44841.19 22. 29 1950.90 o. 97 13256. 50 6. 59 

Subtotal 51832. 48 25. 76 2339.10 1.16 16887.60 8, 39 

PROFUNDO III 271. 39 o. 13 ºººº· 00 
0.00 1649. 30 o. 82 

PROFUNDO VI 221. 35 0.11 ºººº·ºº o. 00 93878. 40 46. 66 

Subtotal 492.14 0.24 ºººº. 00 o·ºº 95521.10 4 7. 48 

Total 7157S.02 35. 57 3668, 10 l. 82 125938. 70 62 .59 

Total de las estratos: 201,181.82 Kg 100% 

TABLA 7 

ESTIMACION DE LA BlOHASA DE Sya.c.lum ova.te. POR TALLAS DURANTE 
INVIERNO DE 1982 (NAYARIT l). 

ESTRATO/ 
TALLA A 

SU BAR EA Kg Kg Kg 

SOMERO I 109. 88 0,05 146. 50 o. 01 ºººº. 00 ºº·ºº SOMERO IV 4373.35 2 .17 11239.11 5. 59 3380.36 1.68 

MEDIO 11 3342. 65 1.66 3 642. 64 l. 81 0000. ºº ºº. 00 
MEDIO V 1889. 41 o. 94 42957. 71 21. 35 0000. 00 OO. 00 

PROFUNDO II I ºººº. 00 o .oo 211. 39 o. 13 0000. 00 ºº·ºº PROFUNDO VI 0000. ºº o.oo 221. 35 0.11 0000. 00 00. ºº 
Subtotal 9715. 35 4. 83 58419,21 29. 06 3380. 36 1.68 

Total de los estratos: 71,515.02 Kg 35.57% 
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todos los estratos, la blomasa se concentra en la subárea V (parte 

norte del estrato medio) con 42,957.71 lg (21.35X) y en la subárea 

IV con 11,239.71 Kg (5.59Y.). 

Durante la primavera de 1982 (Tabla 6) la bio11111Sa se 

distribuyó exclusivamente en los estratos so.ero y medio. La 

mayor blomasa se localizó en el estrato medio con 2, 339. 10 Kg, 

correspondiente al 1.16X; el estrato so.ero aportó 1,329.0 Kg con 

un valor porcental del 0.66X. 

La mayor biomasa estimada nueva.ente se localizó en la subárea 

V con 1,950.9 Kg (0.97Xl. 

La estimación de la blomasa por tallas (Tabla 8) fué la 

siguiente: 2,944.5 Kg (1.46X), 541.3 Kg (0.27Xl y 182.3 Kg 

(0.09Xl. para las tallas B, C, y A respecliVBlll!nle. Por lo tanto, 

la talla media (B) correspondió a la de ~r biomasa estimada, de 

manera similar a la época anterior. 

La mayor biomasa para la talla B se obtuvo en la subárea V 

(área norte del estrato medio) con 1,872.9 Kg que representan el 

O. 93 X. 

Durante el invierno de 1983 (Tabla 6), se estimó un total de 

125, 938. 7 Kg que representó el 62Y. del total de las tres épocas 

muestreadas. La blomasa mayor se estl.S en el estrato profundo 

con un total de 95, 527. 70 Kg ( 47. 48X), en segundo 1 ugar se 

registró al estrato medio con 16,887.60 Kg (8.39X) y por último el 

estrato somero con 13,523.4 Kg (6.72X). 

La estimación de blomasa por subáreas se distribuyó como 

sigue, en las áreas norte de los estratos profundo y medio con 

valores de 93,878.40 Kg (46.66X) y 13,256.50 Kg (6.59)() 

respectivamente, el primer valor es siete veces aayor que el 

segundo. 

La biomasa por tallas (Tabla 9), se estl.S para la talla B con 
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TABLA 8 

ESTIHACION DE LA BlOMASA ·DE Syac...c.ua ouale. POR TALLAS DURANTE 
PRIMAVERA DE 1982 (KAYUlT ll). 

ESTRATO/ 
TALLA A 

SUBAREA Kg 1 l<g 1 Kg 

SOMERO l ººº. ºº o.oo 611.80 O.JI ººº· 00 o .oo 
SOMERO IV 11.10 o.04 439. 80 0.22 182. 30 o. 09 

Ml:OIO lI 388.20 0.19 000.00 º·ºº ººº.DO o.oo 
MEDIO V 78.00 Q.04 1872.90 o. 93 ººº· 00 O.DO 

PROFUNDO Ill ooo. 00 O.DO ººº·ºº O.DO ººº. 00 o.oo 
PROFUNDO VI ººº·ºº o.oo ººº·ºº º·ºº ººº· 00 O.DO 

Subtotal 541. 30 o. 27 2944.50 1.46 182. 30 0,09 

ESTRATO/ 
TALLA 

SOMERO 
SOMERO 

MEDIO 
MEDIO 

PROFUNDO 
PROFUNDO 

Total de los eatrat.o&: 3,668.10 l<g l. 82% 

TABLA 9 

ESTlMACION DE LA BIOHASA DE S!Jt1.CLUJ1 ouat.e. POR TALLAS DURANTE 
INVIERNO DE I983 (IAYARIT 111). 

A 
SUBAREA Kg l<g Xg 

I 5198.80 2. 58 ººº·ºº O.DO 938. 70 o .41 
IV 849 .10 0.42 4684. 2 .33 1851.90 o. 92 

11 305. 80 o. 15 3325. 30 1.65 ººº· 00 o·ºº 
V 5606.50 2. 79 7650. 00 3 .so 000. DO o.oo 

11 I 000. ºº º·ºº 1649. 30 D.82 ººº·ºº o .oo 
VI 8362, JO 4.16 65553.00 32.58 19962.10 9. 92 

Subtotal 20323. so I0.10 82861.90 41.18 22153.30 11. 31 

Total de los estratos: 12!"»,938.70 Kg 69,59% 
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82,861.9 l\j! (41.lBX), talla C con 22,753.3 Kg (11.31XJ y la talla 

A con 20, 323. 5 Kg ( 10. lOX). 

Los aportes mayores de blomasa por talla se estimaron en la 

sub6rea VI, porción norte del estrato profundo, encontrando los 

valores más altos para la talla B con 65,553.0 JCg (32.58X), 

seguido por las tallas C con 19,962.27 Kg (9.92Y.) y por último la 

talla A con 8, 362. 7 Kg (4. 16X). 

En la plataforma continental de Guerrero, de la área total 

estlllada, el porcentaje real arrastrado (Y.) durante cada crucero y 

el mlmero de Individuos analizados (lnd) fueron: O.Ol99X (437 

lnd), 0.0282X (6,454 lnd) y 0.0150X (734 lnd) del crucero 1 al 3 

respectivamente. 

Se esth16 una blomasa total de 299,934.2 Kg para las tres 

~pocas de auestreo (Tabla 10), distribuyéndose temporalmente 

21,539.6 JCg (7Y.) durante el Invierno de 1982; 126,012.2 Kg (42Y.) 

en primavera del mismo aJ\o y 152,682.4 Kg (51r.) en el Invierno de 

1983. Es Importante sellalar que los valores porcentuales 

expresados en los siguientes valores de blomasa se hacen con 

respecto a los obtenidos en cada época de muestreo, es decir, el 

7, 42 y 51X, para Invierno de 1982, primavera de 1982 e Invierno 

1983, respectivamente. 

En el Invierno de 1982, se estimó para el estrato menor de 50 

muna blomasa total del 19,368.1 ICg (6.45X), y el restante 0.72X 

con blomasa de 2, 170. 6 Kg para el estrato profundo, mayor de 50 

metros (Tabla 10). 

La mayor concentración de blomasa se local Izó en el estrato 

so11ero-medlo de Ja Costa Chica con 8,396.10 Kg que representó el 

2. 80X, y los valores restantes en Jos estratos profundo de la 

Costa Chica y porción norte del estrato profundo de la Costa 

Grande con 747.80 Kg (0.25X) y 1,422.80 JCg (0.47X) 

respectivamente. 

Los valores de la blomasa por tal las fueron en orden 
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decreciente, para la talla B 16,155.2 Kg (5.25X), pera A, 21,539.6 

Kg { !. 62Y.) y los menores valores para la talla C, con 408. 2 Kg 

(0.13Y.) (Tabla 11). Asimismo se obtuvieron los valores mayores, 

en general, para las tallas B en la porción norte del estrato 

menor de 50 m de la Costa Grande y de la Costa Chica con 6,644.6 

(2. !BY.) y 8,160.3 Kg (2.65Y.J respectiva.ente. 

En la primavera de 1982 {Tabla 10) se obtuvó una biomasa total 

de 126,012.2 Kg (42Y.), de Jos cuales 124,840.40 Kg (41.58Y.) y 

1,171.8 kg (0.39Y.) se distribuyeron en las profundidades menores y 

mayores de 50 m, respectivamente. 

Con respecto a Jos valores de blomasa por subárea, en el área 

norte del estrato somero de la Costa Grande se registraron 

50,793. 10 Kg (16.92Y.) y en el estrato somero de Ja Costa Chica 

40, 107.00 Kg (13.36Y.). 

En los valores estimados de la blomasa por tallas (Tabla 12), 

se observó un Incremento en el grupo de talla C, ya que presentó 

un valor de 78, 849. 2 Kg (26. 28Y.) seguido por la talla B con 

33,058.11 (11.02Y.) y finalmente los valores a!nlllOs 

correspondieron a la tal la A con 14, !04. 9 ICg (4. 70X). 

Durante el Invierno de 1983 se observó un Incremento en la 

blomasa total con respecto a las estimaciones anteriores, 

obteniendo valores de 152,382.4 Kg, que representan casi el 51.0Y. 

del total de los tres cruceros (Tabla 10). 

La blomasa por estratos se distribuyó preferentemente en el 

somero, con una blomasa total de 111,621.50 Kg, en el estrato 

profundo se registraron los 40,760.90 Kg restantes (Tabla 10). 

En la dlstrlbuclón de la blomasa por subárea se registró un 

Incremento en el estrato somero en dlrecc16n norte-sur, y se 

observaron los valores mas altos en la área norte del estrato 
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TABLA 10 

ESTlMACION DE LA BIOMASA DE Sya.c.lwn oua.le. EN GUERRERO DURANTE LOS CRUCEROS 

ESTRATO/ 
EPOCA INVIERNO 19S2 PRIMAVERA 19S2 INVIERNO 19SJ 

SUBAIEA lg 1 l<g 1 Kg % 

SOMEIO/ I 10972.00 J,6S S0793. 10 16. 92 14446,BO 4.81 
M&DlO lII ººº. ºº o.no 33940. 30 11. 30 11372,10 J, 79 

V S396.10 2,SO 40107. 00 13. 36 SSS02.60 2S. SS 

Subtotal 1936S.10 6, 4S 124S40.40 41. SS 111621, so 37. 20 

PIOPUIDO lI 1422.80 o. 47 ººº·ºº º·ºº 19732,60 6. 37 
IV SM 62.90 0.02 ººº·ºº º·ºº VI 74 7. 80 0,25 1108. 90 o. 37 2102S.30 7. 00 

Sub total 2170.60 o. 72 1171. so o. 39 40760,90 13,60 

Tot•l 21539.60 7 .17 126012.20 41. 97 1S23S2,40 so. SS 

Tot1l de lo• e1tratoai 299,932. 2 l<g 1001 

TABLA 11 

ESTIMACIOM DE LA BlOllASA DE Syac<um ovale POR TALLAS DURANTE 
INVIERNO DE 1982 (GUERRERO l). 

·unATO/ 
TALLA A 

SU BAR EA Kg Kg Kg 

SOMERO/ 
MEDIO l 432S. JO 1,41 6644.60 2.16 000. 00 o.ºº 

lII SH SH SH 
V 23S. so o.os S160,JO 2 ,6S 000,00 o. 00 

PROFUNDO u 2S7. 40 o.os 7S7.20 O, 2S 40S. 20 0.13 
IV SH SH SH 
Vl 1S4. 70 o.os S93.10 0, 19 000. ºº º·ºº 

Subtotal 4976. 20 l. 62 161SS.20 s. 2S 40S.20 0, 1 J 

total de lo• ea tratos: 21,SJ6.60 Kg 7, 171 
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profundo de la Costa Grande ( 19, 732.60 (g) y de la Costa Chica 

(21,028.30 l:g), en donde las esti..clones fueron superiores, que 

las resg!strada.11 en los dos cruceros anteriores en ~tas subáreas. 

Con r••srecto a los valores de biomasa por tallas se estl..S por 

orden de abundancia decreciente, st,564. l (g (31.SSX) para la 

tal la C, 55, 178. O l:g ( 18. 43ll) para la talla B, y 2, 940. 3 l:g 

(0.98Y.) para la.talla A (Tabla 13). 

Las tal las grandes y medianas fueron las llás frecuentes; las 

primeras tienen los valores de bi.-sa ~res en el estrato 

somero de la Costa Chica con 76,422.9 l"g (25.531'). Por otro lado, 

se observa en la misma Tabla 13, que las tallas pequeñas no estan 

representadas en ninguna de las sub6reas del estrato profundo. 

3) Análisis de la alimentación. 

Se anal Izaron un total de 4n est6-gos, de los cuales 243 

correspondieron a la área de Nayarlt y 234 a la de Guerrero. 

3.1) Alimentación por áreaa • 

En Nayarl t se determinaron 14 ílt!9S al i..,ntarlos (Tabla 14), 

resaltando dentro de ellos la presencia de los crustáceos que 

sumaron 11 grupos en total. 

Entre la alimentación del lenguado en Nayarlt, se observaron 

tres grandes agrupamientos (Flg. 9), correspondiendo el primer 

grupo a las presas preferenclales, constituido por el grupo 

representado por cangrejos, anfípodos, C89al'Ones, y estoaatópodos. 

El segundo grupo lo forma el all•nto secundarlo cUJláceos, 

megalopas, copépodos, y pollquetos. El tercer grupo, que es el 

mayor en número de presas, lo constituye el alimento ocasional con 

los 6 ítemes restantes. 

En la área de Guerrero se deteralnaron 10 tlpos de presas 

(F!g. 10), 4 menos que en Nayarlt, de los cuales 8 pertenecen a 

los crustáceos, uno ª· los pollquetos y el restante a los 
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TAIU. 12 

ESTIMAClON DE LA BlOMASA DE Sfa.,;.,m Ouelh POR TALLAS DUIAH! 
PRIMAVERA DE 1912 (GU!HEaO 11). 

ESTRATO/ 
TALLA A • SUBAREA kg 11 1 lg 

SOMERO/ 
MEDIO l 5030. 20 1.68 15217.70 5.09 30485. 20 10. 16 

111 1868.30 0.62 8017.00 2.69 23995.00 8,00 
V 7154.00 2.38 8584.00 2.86 24369.00 8, 12 

PROFUNDO n 000.00 º·ºº 000.00 o.oo 000.00 º·ºº IV 52,40 0,02 10.50 0.003 000.00 o.oo 
VI 000. 00 O.DO 1108.90 o. 37 000.00 o. 00 

Subtotal 14,104.90 4. 70 33058.10 11.013 78849. 20 26, 28 

Total de loa eatratoa; 126,012.20 41.97l 

TABLA 13 

ESTIKACION DE LA BIOMASA DE SyAciUll ov4¿~ POR TALLAS DURANTE 
INVIERNO DE 1983 (CUHIEIO III). 

ESTRATO/ 
TALLA A B 

SU BAR EA Kg lg Kg 

SOMERO/ 
MEDIO I 1850.20 º· 62 7147.20 2.39 5449. 40 1.82 

111 ººº· ºº o.oo 8730.10 2 .92 2642.00 o. 88 
V 1090.10 o. 36 8289. 60 2. 77 76422,90 25, 53 

PROFUNDO 11 000. ºº º·ºº 16249. 50 5.43 3483.10 l. 16 
IV 000. 00 º·ºº 000.00 º·ºº ººº. 00 o·ºº VI 000. 00 º·ºº 14761.60 4.93 6266. 70 2 .09 

Sub total 2940.30 0,98 55178.00 18, 43 94564.10 31. 59 

To ta 1 de loa estrato• 152,682.40 50.851 
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TABLA 14 

DIETA DEL LENGUADO SY ACIUH OVALE 

NAYAIUT GUERRERO 

SlllllOLO 
PhylUll Annellda. Phylum Annellda 

POLIQUETA PQTO POLIQUE:TA 

Phyl\1111 Crusta.cea Phylum Crustacea 
JSOPODA IPDO ISOPODA 
TAllAIDACEA TAHA 
MISIDACEA MIS! HISIDACEA 

AllOllURA AHRO AMOllURA 
Meqalopa HGPA Me9alopa 

COPEPODA COPE 

AID'IPODA AFDO AHflPODA 

CUllACEA CUMA 

BRAQUIURA BRAQUIURA 

C•AQrejo• CCJO canqrejos 
DECAPODA DECAPODA 

Peneldoa CAOM Pene\do• 
STOllATOPODA t:TDO STOKATDPODA 

Phy l wn Ho 11 use a Phylum Hollusca 
DECAPO DA DECAPODA 

Ca laurea CMAR calaMre:o. 

Phylum Chordata Phyl um Chordata 
TELEOSTEI TELEOSTEI 

Bot.hldee PCES Bot.Mdae 
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vertebrados (peces planos Juveniles). 

De aanera general para la área, el alimento preferencial 

fueron los cangrejos, el secundarlo los estomatópodos, camarones y 

anfípodos, •ientras que en el alimento ocasional se incluye a los 

peces y los poliquetos entre otros. 

3.2) All.,ntaclón te11¡>aral. 

La alimentación durante las épocas del año y en las áreas de 

estudio en conjunto, se representaron en las Flgs. 11, 12 y 13. 

El nllaero de estóaagos agrupados por épocas de manera general 

•loba! (Incluidas las dos áreas), fueron 145 durante el invierno 

de 1982; 132 estómagos en la primavera del mismo año y 200 

estómagos durante el invierno de 1983. 

En el Invierno de 1982, el al !mento prefenclal o de mayor 

consuao por Syacium ovale, fue el de los. cangrejos; el allmento 

secundarlo los estomatópodos, anfípodos y los camarones, y los 

1165 relevantes dentro del alimento ocasional lo constituyeron las 

larvas megalopa y los pollquetos. 

En la primavera de 1982, los cangrejos y los estomatópodos 

representaron el alimento preferencial de éste lenguado, el 

alimento secundarlo lo formó el grupo de los camarones y 11 tipos 

alimentarlos integran el alimento ocasional donde se Incluyó a los 

Phy!a Annellda, Arthropoda, llollusca y Chordata. 

3.3) All11entaclón por tallas. 

Para el anál !sis se clasificaron los. 477 contenidos 

estomacales en tres tallas, correspondiendo 84 a ~los Individuos 

menores de 85 11111 de Lp (talla A), 326 a los Individuos entre las 

tallas de 85 y 119 mm (talla B) y 67 a los peces mayores de 119 mm 

de Lp (talla C). 
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En la allmentaclón de los peces menores de 85 mm (Flg. 14), 

los alimentos preferenclales lo formaron presas grandes co;:.o los 

estomatópodos y 1 os camarones, y presas pequei1as como los 

copépodos y los pollquetos. En el alimento secundarlo también se 

encontraron éstas diferencias en las tal las de las presas como 

fueron los cangrejos y los anfípodos. Dentro de los 7 grupos que 

componen el alimento ocasional se encontraron los anomuros. 

En la talla B, se observa un agrupamiento más claro, el 

ali-nto preferencial lo formaron los cangrejos, la al lmentaclón 

.. cundarla los anfípodos, camarones y estomatópodos, y el alimento 

ocasional mejor representado fueron los pollquetos (Flg. 15). 

Para las tallas grandes (Fig. 16) nuevamente los cangrejos 

representaron el alimento preferencial, los camarones y los 

estomatópodos el alimento secundarlo y el ocasional los 

pol!quelos, anfí.podos, mlsldáceos y peces. 

4) Relación de los factores ambientales con la blomasa. 

4.1) Modelo completo de regreslón·múltlple. 

En un primer Intento por obtener el mejor modelo, se consideró 

a la totalidad de variables Independientes, obteniéndose un valor 

de correlación múl t \ple de O. 911 y un valor de coeflc lente de 

determinación de O. 830, con un resultado de la regresión 

significativo (Tabla 15) 

Una de las cualidades de un modelo estadístico es el de 

proporcionar la mayor explicación con el menor número posible de 

variables Independientes. Por lo tanto, debe existir una mayor 

explicación de la variabilidad de la blomasa y un número menor de 

variables Introducidas en el modelo. Tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, las variables que presentan los menores 

valores de la prueba de Flsher fueron: la salinidad con un valor 
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TABLA 15. 1-KJDELO PREl.IllIJIAR IE RECRE5ION KJLTIPLE. 

VARIABLE CllEFICIEKTE 

CONSTANTE 110 43794.456 

AREA 11, -2180.554 

EPOCA 112 0296.972 

EPOCA 2 113 4063.077 

SEDIMENTO 1 11. -1200.ól65 

SEDIMENTO 2 115 --0297. 132 

SEDIMENTO 3 116 -3098.465 

IR! DE ESTOMATOPODOS 117 -0000.442 

IR! DE BRAQUIUROS 116 0000.438 

TEMPERATURA 119 0053.436 

IRI DE D. PENEIDOS 1110 0000.153 

PROFUNDIDAD 1111 -0031. 314 

SALINIDAD 11,2 -1190.436 

OXIGENO 11,3 -0750.892 

R=O. 914 rl- =0.835 

ANALISIS !-=: VARIANZA 

CAUSAS 

REGRESION 

RESIDUAL 

SUMA DE CUADRAIJOS GL CUADRADO MEDIO 

93497600 

18411800 

54 

13 

11 

7192126. 098 

1673799. 339 

F 

03.686 

08. 335 

03.335 

07.675 

17.389 

00.168 

00.774 

02.310 

00.230 

05.617 

F p 

4. 297 o. 010 



de P=0.230, la temperatura con P=O. 168 y finalmente el índice de 

Importancia relativa de los decápodos peneldos con P=0.774. Estos 

valores fueron demasiado bajos (no significativos) para tratar 

de explicar la abundancia del lenguado, por lo que se excluyen 

del IDOdelo definitivo. 

Con respecto a estas variables, se puede mencionar que los 

clllllblos de la salinidad entre las dos áreas de estudio fueron 

mínlrDOS, resul tanda valores promedio en la área de Nayarl t de 

34.34 ppm (partes por mil) y en la de Guerrero de 34.28 ppm, es 

decir la abundancia de la especie se registra entre variaciones 

promedio de las áreas de menos de una décima parte por mi 1 de 

salinidad. En tanto el Intervalo de variación total de la 

sal lnldad en la cual se encuentra a la especie es de 33. 5 a 34. 9 

ppm con un rango de 1 . 4 ppm. 

La temperatura promedio por áreas, mostró un patrón semejante 

a la salinidad con 22. 158 ºe en Guerrero, en tanto en Nayarlt fue 

de 22.669 °c y con un rango entre las áreas de 0.511 ºe, pero no 

así el Intervalo de variación total de éste factor que es más 

amplio al presentar valores de 14. 5 a 33. 1 ºe con un rango de 

18. 6 ºc. Entre tanto el IR! de los decápodos pene Idos, como 

resultado de su mínima varianza en todos los datos disponibles, 

parece Indicar que no juega un papel Importante en la explicación 

de la abundancia de Syacium ovale. 

Las variables con los mayores valores de explicación, de 

acuerdo al cambio en el factor de determinación (r2l. fueron en 

orden decreciente, 1) el IR! de los Braquiuros, 2) la área de 

estudio, 3) los tipos de sedimentos, 4) las épocas de colecta, 5) 

la profundidad, 6) IR! de los estomatópodos y 7) la concentración 

de oxígeno. Los resultados del factor de determinación para éstas 

variables se muestran mas adelante, pero es Importante mencionar 

la relación de cada uno de los factores oceanográficos con el 

comporta111lento de Syacium ovale para tener una descripción 
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generalizada del conocimiento del pez y del llOdelo obtenido. Para 

ello se analizaron una serle de graf"lcas co•blnadas con los 

valores promedio de las variables que ll6s explicación aportan al 

modelo. 

4. 2) Relación de la abundancia de Syaciu• ovale y laa ireaa de 

colecta (Guerrero y Nayarlt). 

Es importante aclarar que los valores pro..,dlo de abundancia 

están expresados en peso h~o (g) en 0.5 h de arrastre. En la 

figura 17 se observa que la abundancla proioedlo del lenguado fué 

mayor en la área de Guerrero (2,373.7 g) que en Nayarlt (110.8 g). 

Estos resultados muestran que existe Wlll relación aproxl11a.da de 

abundancia de 2.1: 1 a favor de Guerrero. 

Además, al relacionar la figura anterior y el IR! de 

Braquiuros (Flg. 18) se observa el als.o comportamiento, la 

relación directa entre Ja abundancia y el tRr de los Braquiuros; 

la área de Guerrero con valores de IRI pro11edio de 8, 057. 6, 

mientras que en Nayarlt se registró un valor de 1,395. 7. Los 

resultados correspondientes a los valores del rRr, lndlcan que los 

Braquiuros representaron un ali..,nto preferencial tanto en 

Guerrero como en Nayarlt durante las épocas cllaátlcas 

consideradas en éste estudio. 

· En lo referente al comportlllllieto de la abundancia promedio tle 

syacium ovale en relación al valor de IRI de los esto11a.tópodos, se 

tiene que en la área de Nayarlt se registraron los valores 

promedio más altos del índice con 2,542.8 y en Guerrero con 798.1, 

relacionado a su vez con las abundancias de cada área (Flg. 19). 

De ésto se desprende que existe un .ayor consumo de estomatópodos 

en Nayarit que en Guerrero. 

4.3) Relación de la abundancia de Syaciu111 ovale con la 

concenlraal6n de oxígeno y la prorundidad. 

Estos valores se presentan en las figuras 20 'i 21 'i obedecen 

al mismo patrón de abundancia por 6rea, la 118.YOr correspondió a la 
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área de Guerrero donde el oxígeno disuelto presentó_yalores de 

3. 008 ml/l, · y la menor abundancia en Nayari t con los menores 

valores de oxígeno (2. 808 ml/l). La misma tendencia se observó 

con respecto a la profundidad, con valores promedio de colecta 

mayores en Guerrero con 48. 667 m y los valores de abundancia 

menores en Nayarit con 30.385 m. 

4.4) Relación de la abtmdancia de Syacium ovale y loe sedimentos. 

U.: mayor abundancia promedio del lenguado se localizó en el 

sedimento arenoso con un valor promedio de blomasa 3,243. 00 g, 

seguido por los sedimentos de tipo l lmo-arenosos y i.reno-l imosos 

con valores de 1,903.3 y 1,696.4 g, respectivamente, encontrando 

la abundancia promedio menor de 1,043.2 g en el sedimento 

llmo-arenoso, sin embargo, la presencia de la especie en éste 

sustrato fué más frecuente (Flg. 22). 

En general se observaron las abundancias mayores de Syacium 

ovale en los sedimentos arenosos y/o en combinación con limo y las 

menores abundancias, en los sedimentos lodosos de tipo 

11 mo-arc l lla. 

Al considerar la abundancia de la especie y los sedimentos con 

respecto a la profundidad de colecta (Fig. 23) se observa que el 

sedimento arenoso se localizó hacia profundidades promedio de 30.6 

m y que está relacionado con una ma,vor abundancia promedio de 

3,243.0 g , en tanto que el sedimento limo-arena y la arena-limo 

se localizaron en profundidades promedio de 43.0 y 48.2 m 

respectivamente, con abundancias promedio cercanas a los 2000 g 

Finalmente el sedimento limo-arcilla presentó los menores valores 

en abundancia promedio (1,043.2 g) en una profundidad promedio de 

38 m. 

Al relacionar la abundancia promedio del lenguado con los 

índices de Importancia relativa (!Rl) y los tipos de sedimentos 
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(Fig. 24), se observa que los valores del IRI de Braquiuros 

mayores se 

arena-limo 

obtuvieron en los sedi•mtos Hao-arena, 

con valores de 11,508.0; 7,967.BO y 

arena y 

3,443.2 

respectivamente. Las abundancias promodlo 11enores de S. ovale, se 

observaron en los sedimentos Il..-arcll losos con valores del IRI 

de Braquiuros de 1,938.0. Este ca111JQrtaalento de la abundancia no 

ocurrió con el IR! de los esto-.t6podos, ya que el mayor consumo 

de ésta presa ocurrió en el saedi•mto arena-l1110 con un valor del 

IR! de 2,765.0 y valor de la abundancia promedio de 1,696.4 g 

(Flg. 25), en tanto que las ~ abundancias del lenguado, se 

localizaron en el sedimento arenoso, con valores del IRI de 

1,123.8, es decir, las abundancias del lenguado se comportaron de 

una manera directa con el IRI de los braquiuros y los sedimentos 

arenosos e Inversamente con los valores del IR! de los 

estomatópodos y los sedimentos lodosos. 

En referencia a los valores promedio de la abundancia y la 

concentración de oxígeno, se observó una abundancia mayor del 

lenguado con un valor promedio 3.55 mi/! en el sedimento arenoso. 

Mientras que los valores medios de oxígeno (2. 98 mi/!) estan 

relacionados a las abundancias menores de S. ovale en el sedimento 

limo-arcilloso (Flg. 26). 

4.5) El modelo de regresión oaíltiple. 

En el modelo de regresión aúltlple se consideraron aquellas 

variables Independientes que presentaron valores significativos 

para la prueba de Flsher (Fl en el prl""'r ensayo del modelo 

completo. 

Con estas siete variables significativas, se repitió el 

análisis de regresión múltiple (Tabla 16), donde resulta que las 

variables que más expl lcacl6n aportaron a la variación de la 

abundancia del lenguado fueron en orden decreciente, el IR! de 

Braquiuros con el 37. 2Y., la 6rea con el 15. 7X y los sedimentos 

(1,2,3) el 12.5X. En total estas tres variables aportan el 

65. 4X, e 1 restante 17. 5X se encuentra dlstrl buido entre 1 as 

se 
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TABl..A 16. RESIJl.TADOS DEL IDE.ll IE llEIHSICll 111.TIPl.E 

KJDELO DE RF.I;mslml 111.TJPU: 

CJIDlCIElltE 
VARIABLE COEFICUJrn: ISPlmlUllZAOO F p 

CONSTANTE 110 4213.133 

JRI DE BRAQUIUROS 11, 0000.397 0.!116 20.794 0.005 

AREA 112 -2080.335 -G.491 04.162 0.100 

SEDIMENTO 1 113 -1522. 378 -0.359 

SEDIMENTO 2 11. -0525.327 -0.099 04.627 0.050 

SEDIMENTO 3 11. -3250.115 -o.499 

EPOCA 11. 12Sl.255 o.zro 

EPOCA 2 11, 3472. 029 O.'lm 09.645 0.005 

PROF\JND !DAD 11. -0031.679 -0.:368 04.162 0.100 

IR! DE ESTOMATOPODOS 11. -0000.442 --0.575 12.888 0.005 

OXIGENO 11,0 -0555. 314 -0.3511 05.429 0.050 

R=0.905 R'=0.819 

ANALISI5 DE VAIUAJIZA 

SUMA DE CUADRADOS GL CUAmlAOO IEllO F p CAUSAS 

REGRES!ON 

RESIDUAL 

91641100 

20268400 

10 

14 

91641115.923 

1447740.9114 

6.330 0.001 

h 

Y= 4213.13+0.397 x
1
-2aso.335 x

2
-1522.37S X

3
-5Zi.3Z1 x.-3250.115 x

5 

+1251.255 X +3472.029 X -31.679 X -0.442 X -555.314 X 
6 7 e 9 JO 

64 

4 R2 

0.372 

0.157 

0.125 

0.055 

0.054 

0.046 

0.010 



variables epoca (1,2) con 5.SX, la profundidad con 5.4%, el 

índice de importancia relativa de los estomatópodos con el 

4. 6Y. y finalmente la concentración de oxígeno, con el aíniao 

aporte al modelo, con lY. de la explicación a la variación total de 

la abundancia. 

Los valores del coeficiente de correlación adltlple y de 

determinación fueron de 0.905 y de 0.819 respectivamente, en tanto 

que el valor de la prueba de Flsher que sirve para determinar la 

slgniflcancla de el modelo resultó con un valor de F=6. 330, que 

Indica ser significativo ps 0.001. 

Los va)ores de la prueba de Flsher (FI secuencial para cada 

una de las variables, que resultaron ser las de mayor 

slgnlflcancla con 0.005 fueron las variables, en orden 

decreciente, del valor de F: el IRI de los Braquiuros con F=20.B, 

el IR! de los estomatópodos con F=12.9 y la epoca de colecta con 

F=9.6. Las variables que presentan aenor slgnlflcancla fueron el 

oxígeno, con un valor de F=S.42 y los tipos de sedimentos con un 

valor de F=4. 6 con slgnlflcancia ps O. 05 y las variables que 

presentan el nivel de confiabilidad ...s baJo del 111<>delo ps0.10 

fueron la área y la profundidad de colecta . 

Para determinar la val ldéz uso del aodclo se llevó a cabo el 

análisis de una gráfica de residuales estandarizados (Flg.27), en 

donde se resalta que éstos se encuentran alineados, reflejando el 

comportamiento esperado si efectiva.ente el 1110delo utilizado es el 

adecuado. 

5) Análisis reproductivo 

5.1) Talla de primera maduración. 

Las long! ludes de las hembras aadw-as en la área de Nayarit 

fueron de 62 a 137 mm de Lp, y para la talla de primera madurez 

fué estimada con 94.43 mm de Lp y una desviación estandar de 8.85 

mm. En la área de Guerrero las tal las de las hembras maduras se 

65 



2.0 

1.5 • 
• 

1.0 • • • 
·1 • 

0.15 • 
J • • • • . o.o • ~ •• o 
j I 

·O.S • • • • 
• 1.0 • 

• 
• l.!I • 

• • 2. 

-2500 ·11500 -500 o 500 1500 2500 

Residual 

FIG. 27 VALORES NORMALIZADOS CE LA ABUNDANCIA RELATIVA DE 

§... ovole 

oh . 



encontraron en un intervalo de Lp y de 63 a 137 mm, y la tal la 

estlllllda de prl mera madurez presentó un valor de 96. 42 mm de Lp y 

una desvlaclón de a.as mm (Flg. 28). 

5.2) Porcentaje de hembras. 

En Nayarlt, durante el invierno y la primavera de 1982 se 

obtuvo un valor de 40:1. de hembras en la población, ascendiendo 

ligeramente hasta alcanzar el valor del SOY. durante el invierno de 

1983. En Guerrero fueron presentaron valores semejantes, 

correspondiendo el mayor porcentaje de hembras al invierno de 1982 

con el 50:1., mientras que durante la primavera de 1982 y el 

lnvlerno de 1983 se calculó un 40:1. de hembras. 

S.3) Estadios de aadurez gonádlca e índice gonadosomático. 

Durante el Invierno de 1982 en la plataforma continental de 

Nayarlt se presentaron valores del 51:1. de hembras maduras; en la 

primavera de 1982 se observ6 un Incremento con 63Y. de hembras 

maduras y durante el Invierno de 1983 dlsmlnuyó el porcentaje en 

un 18 X. 

En Guerrero se observa una porcentaje de hembras maduras del 

48Y., 58Y. y 50:1. correspondientes al Invierno y primavera de 1982 y 

al Invierno de 1983, respectivamente. 

En la tabla 17 se observó que los valores más altos del índice 

gonadosomátlco en hembras y machos distribuidos en Nayarit 

ocurrieron durante la primavera con valores promedio de O. 015 

wgon/wt, siguiendo el Invierno de 1983 y el de 1982, con valores 

de 0.010 y 0.009 respectivamente. Asimismo la longitud gonádlca 

proporcional (LGP) presentó los valores más altos en primavera con 

0.234 y de 0.214 y 0.191 en los Inviernos de 1982 y 1983, 

respectivamente. Las proporciones de peso y long! tud de los 

testículos presentó las mismas variaciones. En Guerrero los 

valores mayores del índice gonadosomátlco tamblen ocurrieron 
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'l:ARl.A 17 

LO~GITUD DE GONADAS (LGGl'J:) • !?'E.SO DE GONADA (WGON), INDICE 
GONADO-SOMATICO (lG). LONGITUD GO~ADICA PROPORCIONAL 

(LGP) DE Syac.iu.m c~~l~ EN ~AYARlT Y GUERRERO. 

NAYARIT l N:ATA!HT II NAYARIT 111 

HEMBRAS MACHOS EiE.l!.1!.!U.S !!ACROS HEMBRAS HACHOS 

LGON 18.347 3.069 zo..ns 3.036 18.610 2. 900 

WGON 00.079 O.OJO 06.l!ll 0.021. 00. 194 0.010 

IG 00.009 o .001 OCl.Ol'> 0.001 00.0!0 0.002 

LPG ºº. 214 0.036 (!(t.l)/;. 0.030 00. 191 O.Ol4 

GUERRERO Gl!ER.11.EllO 11 GUERRERO Ill 

HEMBRAS HACHOS EEHRR.AS HACHOS HEMBRAS HACHOS 

LGON 25.393 4.100 Z!t.&9S 4.572 15.667 4. 41 7 

llGON 00. 2 5 2 0.020 OQ.Z{:5 0.024 00. l 03 0.013 

IG 00.020 0.001 ao.on 0.001 00.009 0.002 

LPG 00.279 0.044 ªº· 2811 0.045 00.180 0.040 
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durante la primavera con 0.022 y en los inviernos de 1982 y 1983 

con valores de 0.020 y 0.009 respectlva.9ente. La proporción de 

LGP siguió un mismo comportamiento en hembras y 111BChos, además 

coincidieron los valores más altos en ambos sexos temporalmente. 

5.4) Fecundidad absoluta y Fecundidad. relativa. 

Del análisis de fecundidad absoluta de 16 hembras maduras, se 

obtuvó un mínimo de 4,600 ovocltos en una Lp de 85 mm y peso total 

de 9. 1 g, el valor máximo de 30,467 ovocltos, correspondió a la 

tal la de 116 mm de Lp y peso total de 21. 2 g. Finalmente, el 

promedio de la fecundidad absoluta fué de 21, 157 ovocl tos. La 

fecundidad relativa presentó una variación de 505.5 a 1,437.1 ov/g 

de hembra. 

5.5) Relación entre la fecundidad, el peso y la longitud 

En la figura 29 se observa el llOdelo que explica la relación 

de la fecundidad versus el peso total, que resulto ser 

significativo con ps 0.0001, el modelo es: 

f'A= 1826.7 ov/g (Wl)-10616.648 ov 

con un factor de determinación del 93.lr.. Además, de Ja 

lnterseclón con la abolsa se puede estimar el peso aínllllO (5.83 g) 

en el que las hembras alcanzan la madurez. 

En la figura 30 se muestra la relación enlre la fecundidad y 

la longitud patrón: 

El modelo explica el 84 'lo de los datos con una slgnlflcancla 

de ps 0.0001. 

5.6 Desarrollo del desove. 
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En los hlstogrB.111&.S de frecuencias de ovocltos (Flg. 31) se 

pueden observar varias modas; la primera correspondl6 a la mayor 

frecuencia, con un diámetro promedio de 33 mµ. Este grupo de 

ovocltos correspondió a las células de reserva que se encuentran 

en las primeras fases de desarrollo caracterlzado por la ausencia 

de gránulos de vitelo. Tamblén se observan otros tres grupos de 

ovocl tos de dlámetros aproxlmados de 165, 297 y 330 mµ. Estos 

últimos se encuentran proxlmos a ser desovados ya que presentaron 

el espaclo perlvltellno desarrollado y el glóbulo de grasa 

característico de la especie (Ahlstrom et al, 1985). 

8) Edad y crecimiento. 

Los valores modales (Lp mm) de la poblacl6n total de Nayarl t 

aportan los valores para el ajuste al modelo de Ford-Walford: 

L 
l 

L 
l + 1 

62.75 83.15 

83. 15 103.55 

103.55 123. 95 

123.95 130. 75 

130.75 

De los resultados anteriores se obtlenen las constantes del modelo 

a (ordenada al orlgen)y b (pendiente) lineal de la ecuación <al: 

son a= 35.67 y b= 0.08 sustituyendo los valores se obtiene el 

modelo de Ford-Walford: 

L,.
1
= 178. 35" ( 1-0. 4493) + O. 4493"L, 

r
2= 0.96 

p =O. 02 

a partir del cual se observa que la longitud asintótica es: 

L
11
= 178. 35 mm de Lp. 

73 



Seg.in Pe tersen l 1892), los valores 110dales obtenidos 

representaron dlferentes clases de edad, awique para las especies 

troplcales resulta difícil deteralnar las últlus clases de edad 

debido a que éstas especies presentan desoves múltiples (Bagenal, 

1971; Hempel, 1979) y por lo tanto el reclutamiento de nuevos 

Individuos a la población adulta es constante. Sln embargo, el 

valor de L
00 

es útl l por si solo, así collO para la estlmaclón de 

los parámetros k y t 0 

Del modelo de Beverton se. obt lene el valor de la tasa de 

crecimiento diario k con un valor de -0.0038 (Flg. 32) además nos 

muestra que la longitud Infinita se ajusta a las registros de las 

marcas de crecimiento. Por otr-o lado esto permite obtener el valor 

del parámetro to promedlo de se·. 782. 

Es lmportante complement...- y verificar éstos resultados con un 

análisis de progreslón modal mensual y el ajuste al 110delo de 

creclmlento dlarlo. 

Con los resultados de los tres paráJDetros anteriores se 

obtiene el modelo de creclaiento para S. ovale (Flg. 33): 

L = 178. 35 [ t _e -0.0038 Ct+59.782) I 
l 
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VI l. DISCUSION 

La descripción original de la especie S. latifrons 1\1é 

realizada por Jordan y Gilbert en 1882, posteriormente es incluida 

por Heek y Hi ldebrand ( 1928) en su trabajo sobre los peces de 

Panamá, S. ovale había sido descrita por Gü nther ( 1864) y 

mencionada por Jordan (1895) y Heek y Hlldebrand (op, cit. J. 

Reclentemenle Price el al. (1980) y López y Busing (1982) 

registran a S. latlfrona en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. En el 

Pacífico mexicano Castro-Aguirre et al. ( 1970) y Castro-Agulrre 

(1978) registran a S. ovale en el Golfo de California y en el área 

de Challela, Jalisco respectlvwnente, Por otro lado, Hussot-Pérez y 

van der Helden (1985) upl!an la distribución de s. lallfrons en 

el Pacífico Mexicano y van der Helden y Hendrickx ( 1983) y van 

der Heiden ( 1985) registran al lenguado S. ovale en Hazatlá.n y 

Punta Piaxtla, seftalando además que tanto S. ovale como S. 

latlfrona fueron capturados frecuentemente y en grandes cantidades 

en el Golfo de California. En la plataforma continental que 

corresponde a los estados de Nayarl t y Guerrero Alllezcua-Llnares 

(1985), da la categorla de especie dominante a S. ovale 

seflalá.ndola como suceptlble de ser Integrada a una explotación 

pesquera, en ninguno de éstos trabajos se menciona o discuten las 

diferencias entre la morfología de las especies, o las 

características que permiten diferenciarlas. 

t) Poalclón alstemillca. 

Actualmente existen algunas discrepancias en torno a la 

clasificación del género Syaclum, Nelson ( 1984) lo ubica en la 

faml l la Bothldae dentro de la subfamilia Para! ichthyinae, ésta 

clasificación es la que comunmente se utiliza, debido a que se 

basa en caracteres 110rfológlcos tanto de especies actuales como de 

los grupos extintos. Recientemente Hensley y Ahlstrom (1985) han 

propuesto una clasificación del grupo C1clopsetta, que Incluye a 

los géneros C,clo119etta, S,.cl1111, C)'tharlchlh)'S y Etropua dentro 

de la f .. llla Parallchthyldae, en base a la Morfología de la aleta 

ventral, la posición de la papila urinaria, el arreglo de los 
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radios caudales ;• la fusión del quinto radio hipural con el 

epural, ésta última caracterlstlca ha sido observada durante el 

desarrollo larvario; además los autores Indican que existe una 

relación cercana con los b6tidos, en cuanto a la ausencia de la 

espina neural y la presencia de apófisis transversas. Se 

considera que esta nueva clasificación no solo es útil para el 

grupo Cyclopsella, sino para todos los peces planos actuales, por 

lo que debe ser considerada para su utilización, ya que incluye 

aspectos de las primeras fases de desarrollo hasta la etapa 

adulta, aunque su desventaja radica en el actual desconocialento 

de las primeras fases larvarias de la 11ayoría de los B6tldos, en 

especial las diferencias entre las larvas de las dos especies de 

Syaclum. 

2) lledescrlpclón de las eapecles. 

El análisis morfométrlco de S. ovale y S. latlfrons fué 

realizado, en prlioera Instancia para aclarar sl cada una de éstas 

corresponde a una especie diferente y as( proseguir con el estudio 

detallado sobre la blolog(a y ecología de S. ovale en el Pacífico 

mexicano. Este aspecto, ha sido mencionado de anera general por 

Castro-Aguirre ( 1978), quien hace énfasis en la necesidad de 

llevar a cabo un estudio mas cuidadoso de las dos especies y 

determinar si corresponde a una ó dos especies. 

Originalmente la confusión entre las dos especies, collO se 

mencionó anteriormente, probablemente se debe a que la descripción 

de S. latlfrons se realizó con un Individuo aacho. sin considerar 

a las hembras. Esto llevó a asignar erroneamente a la especie 

S.ovale como a la población de hembras de S. lallfrons por Nor.an 

(1934). Mussot y van der Helden,(1985) mencionan la exlstencla de 

ambas especies, pero no Indican las variables que peralten 

separarlas. 

3) Caracteres lntraeapec(flcoa. 

Entre las diferencias más relevantes y slgnlflcatlvas de las 

dos especies se mencionan la amplitud del espacio lnterorbltal y 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA msuorrr,A 

sus proporciones con algunas variables, en S. latifrons fué de 

4.8 .. , •lentras que en S. ovale fué de 1.3 mm, esta diferencia fue 

slgnlflcativa con una p $ 0.001 en la prueba de 't'. Otra de las 

medidas significativas fue la longitud de la aleta pectoral con 

una media de 39.5 .. en S. latlfro1111 y de 25.3 mm en S. ovale, con 

una probabilidad p $ 0.01. 

Al considerar las diferencias entre las medias del espacio 

lnterorbltal de los machos de ambas especies se observó que éstas 

fueron significativas (p-0.01) siendo mayor para los machos de S. 

laUf'l'ons con 7.1 .. y 1.3 u para S. ovale. Adelllás la pendiente 

de la relación entre el espacio lnterorbltal contra la longitud 

patrón resultó ser llBlfOI" en S. latltrona con 0.079 IB/LP que para 

S. ovale con 0.008 IBILP, es decir, el cambio del espacio 

lnterorbltal en relacldn con el Cllllblo de la longitud patrón es 

aayor 9.7 veces en la prl11era especie. Aslalsmo, las medidas del 

espacio lnterorbltal entre las hembras de las dos especies, 

tamblb resultan significativas {p-0.01), siendo .ayer t!sta 

variable en S. latltrona con IS-3. 450 u que en s. ovale que 

presento una media del espacio lnterorbltal de t.320 11\111, 

Por lo tanto, la anchura del espacio lnterorbltal y la 

longitud de la aleta pectoral es mayor en S. latifrons, 

corroborando con el lo que en ésta especie existe un dimorfismo 

sexual ll4s acentuado. 

Las diferencias entre los machos y las hembras de s. ovale no 

fueron contrastantes coao en S. lallfrona, ;va que en ésta última 

especle es a6s evidente el dlaorflsaio sexual, como es el caso de 

las especie• del alsao género en el Golfo de H6xlco, representadas 

por S. pntarl y S. paplllosum, (Topp y Hoff, 1972), una 

dlferencla laportanle se relaciona con la longitud del espacio 

1nterorbltal, el que es mayor en S. ¡unterl. 

tJ Dl•trlbucl6n da la blo .... estt .. da. 
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4.1) Dlstrlbuc16n de la bio11&11a en lfa11irll y Guerrero. 

Durante los cruceros de invierno de 1982 (febrero) y prl1113.Vera 

del mismo año (abril) en la área de Nayarlt, la dlstrlbucl6n de la 

biomasa estil!lada para Syaclua ovala lndlca que se locall:i:a 

preferentemente en el estrato 111edlo ( cercana a la ls6bata de 50 

m) y en el somero (!s6bata de 20 a). En el lnvlerno de 1983 

(enero) la dlstrlbucl6n de los valores de bioaasa aáxlaos (46.22%) 

se registran en el estrato profundo, coao consecuencia de los 

efectos de 'El Nlfto', ya que hubo un a1111ento de la teaperatura en 

éste estrato, perml tiendo la dlspersi6n de especies que 

orlglnalaente se encontraban hacia la platacoraa Interna. 

La dlstrlbucl6n de la blomasa auestra una relación con la 

deseabocadura de la laguna de Teacapén Agua-Brava, ésto puede 

sugerir que S. ovale, aunque no es una especie iagW\81"-estuarlna, 

depende de éstos procesos costeros coao parte de su desarrollo ~ 

conducta, como la al!aentacl6n. 

En Guerrero se observa un coaporta11lento slallar al de Nayarlt 

en la dlstr!buc16n de la bio111BSa, ya que durante los dos pr!aeros 

cruceros ~sta se distribuyó preferentemente en el estrato aenor de 

50 m. Ademlis se observa un 1 ncreMnlo de la bloaasa en e.l 

Invierno de 1983, tanto en el estrato somero (37.2%) como en el 

profundo ( 13. 6%). Este llltlmo valor es h>portante, ya que la 

blomasa de los dos primeros cruceros en esa misas subl.rea fu6 

menor del lr.. Además las tal las que do•lnaron en la área de 

Guerrero fueron las grandes con valores de 26. 26X en el segundo 

crucero y del 31.59% en el tercero. 

En el Invierno de 1983 existió una ~r uplltud en la 

distribución y mayores valores de bloaasa de S,.clm ovale, 6ste 

hecho coincide con los efectos causados por el fen6aeno 'El Niflo', 

ya que no exlstld la 11e:i:cla de las aguas pc'Ofundas con l .. 

superficiales y por lo tanto la coh•ia de agua se mantuvo 

cal lente (Flrlng et al. 1983; Flores-Rosas, 198•; 

Mlezcua·Llnares, 1985; ), hecho que peralte una ~r dispersldn 
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de la especie, así como de sus presas, tanto t>ath1étrica co11a 

lat 1 tudinal. 

Comparativamente la b101BSa estlu.da durante la primavera de 

1982, en la área de Nayarlt es •nor a la de Guerrero, es 

probable que una de las causas de ésta d1salnus16n sea debido a 

que en esta época del año ha flnallzado la captura del cwsar6n en 

Nayarit, por lo tanto, la blo1111Sa de la fauna de acompañamiento se 

ve disminuida, fenómeno que ha sldo observado por Rosales (1976), 

Romero (1978) y Peréz-Hellado y Flndley (1985) en diferentes áreas 

camaroneras del Pacífico norte .axlcano. 

Al comparar la CPUE proMedlo de S . .,,,.le, con respecto a otras 

especies en la plataforma continental de Guerrero, se le registró 

tabla 18,entre las especies con los mayores valores de éste 

parámetro. Durante el primer crucero (tabla 19), el valor de-CPUE 

para la especle en estudio es de O. 105 ~lb que corresponde al 

sexto lugar de las slete especies tratadas por Coronado-Mollna. En 

el segundo y tercer cruceros (prlu.vera de 1982 e invierno de 

1983), S. ovale ocupó los lugares 7° y 4° respectiva.ente. 

Es Importante hacer notar que los valores llás altos en la CPUE 

promedio en todos los cruceros corresponden a Jos elas11abranquios 

Urotrygon utertaa y Rh)'llobato• glauc011Upa. 

Para Nayarlt, no existen registros de Syacl1111 ovale que 

permitan comparar con los resultados ·obtenidos, sin eabargo el 

mayor valor de CPLJE ocurrió durante el tercer crucero {Invierno de 

1983) con O. 218 Kg/Km, siguiendo en orden de abundancia el 

Invierno de 1982 con O. 171 Kg/ICa y prl•vera de 1982 con O. 047 

Kg/km. 

5) Dieta del lenguado S. ovale. 

S.l) Entre las áreas de colecta (~it 1 Guerrero). 

La dieta entre las áreas, auestró diferencias de manera 

general, primero en el nú11ero de íteas tróficos entre Nayar!t y 
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TABLA 18 

CPUE PROMEDIO TEMPORAL DE LAS ESPECIES DO~INA~TES DE LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL DE GUERRERO (DATOS ORIGINALES 

DE COROtlADO·MOLINA, 1985). 

ESPECIE INVIERNO 1982 PRIMAVERA 1982 INVIER~O 

Cyctop&e.t.ta que.'1.trn 0.389 0,9lü o. 854 

Vipecc~~um mac~opoma o. 429 l. 604 o. i. 57 
Rh.ynobato& glauc0Hl9ma 0."47 2.073 2.909 

Spl10eko ... du annulalu.& o. 092 z .141 l. 094 

Sy1<odu& b cltullcepb 0.475 o. 897 0.498 

U4ot~y9011 ao.tc~ ... a• l. 01 J 8~451 4. 34C 

Syac<.um oval e Guerrero* o. 105 o. 632 0.989 
Nayarit* 0.171 o. 04 7 o. 218 

• Estimaciones obtenidas en éste estudio. 
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Guerrero. En la primer área con 14 y con 10 en la segunda, donde 

los grupos diferenciales fueron los calamares,, de aproximadamente 

7 .. de longitud, y tres grupos de crustáceos (los cumáceos, los 

cop6podos y los tanaldáceos). Estos grupos no constituyen el 

ali.ento preferencial en la dieta del pez, probablemente debido a 

la poca disponibilidad del alimento y/o la poca eficiencia en la 

detección y captura de ciertas presas (Pearcy y Hancock, 1978; 

Keenleyside, 1979). Sin eabargo, es importante la gran diversidad 

de ll'UJIO& que componen la alimentación de la especie siendo uno de 

loa elementos por los cuales S,acluia ovale es considerada como una 

especie doalnante dentro de la comunidad demersal, así como una 

eapecie carnívora que basa su al lmentacldn en crustáceos y en la 

disponibi lldad de 6stas; a pesar de amplio espectro al h1entario, 

prefiere presas de talla relatlv&.111ente grande como fueron los 

estomatópodos, los cangrejos y los decápodos peneldos. 

En Guerrero los cangrejos, con varias especies, fué el grupo 

trófico prefencial sobre el cual Incide de manera más notoria el 

lencuado. Mientras que en Nayarlt existen, además de los 

cangreJoa, otras presas que componen el alimento preferencial como 

loa estomatópodos, los anfípodos y los camarones, éste último 

grupo nos Indica una asociación entre el lenguado y los camarones 

se111ejante a la que ocurre en S. gwiterl del golfo de México en el 

cual se observa un llOVimiento del lenguado en relación con la 

abundancia del crustáceo (Guntér y Knapp, 1951; Chlttenden y He 

Eachran, 1976). En éste estudio no se observó un fenómeno 

se.eJante, sln e11bargo existe una relación depredador-presa entre 

6stos grupos. 

5,2) Alimentación temporal. 

Se observó una varlaclón en el número de elementos tróficos 

que constituyeron el alimento preferencial en el tiempo; en 

invierno de 1982 (febrero) los cangrejos constituyeron el 

principal alimento, en la primavera de 1982 (abril) sonjos 

cangrejos y los estomatópodos, es Importante mencionar que estos 

últiaos tienen mayor representatlvldad en Nayarlt durante la 
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primavera. El máximo espectro trófico ocurre durante el Invierno 

de 1983 (enero) el grupo, formado por: Jos cangrejos, Jos 

cainarones, los estomatópodos y anfípodos, a dlferencl~ dec 

Invierno anterior donde solo los cangrejos resultan ser el 

alimento preferencial. Es probable que esta diferencia se oeba a 

los posibles efectos de 'El Nlno' sobre las presas y que ésto 

lncre11entó la dispersión y la dlsponlbl l ldad del al !mento en el 

medio, coao sucedió con algunos peces durante el Invierno de 198,3 

(Coronado-Holina, 1985). 

Es Importante aclarar que no existen trabajos, para la área de 

estudio y el efecto de 'El Nllfo' sobre sobre la dieta en los 

peces en general. Sin embargo si existen cambios en la 

alh1entaclón de especies pelágicas de las zona costera de Perú 

coao en la sardina y en la anchoveta (Pastor, 1984; Alamo y 

Bouchon, 1987), ya que como parte de su dieta observaron cambios 

en la composición del plancton de aguas templadas a plancton de 

origen tropical. AdemAs detectaron una mayor dispersión y captura 

de peces de aguas tropicales como 'dorados', 'pez martl l lo', 

'guitarra' y otros, hacia las aguas aledallas a la Costa de Perú. 

5.3) Alimentación por ta11 ... 

Principalmente se presentan variaciones en cuanto al alimento 

preferencial y secundarlo, en tanto que el alimento ocasional se 

mantenlene con pocos cambios. 

Para la tal la A (peces < 85 mm de Lp), se encontraron como 

grupos preferenclales; los camarones, los estomatópodos Y dos 

grupos de tamallo relativamente pequeño como lo fueron los 

copep6dos y los pollquetos. Para las tallas medianas y grandes ( B 

, C) el alimento preferencial lo constituyen los cangrejos y los 

estomatópodos. Otra variación importante en la dieta es que los 

anfípodos, un grupo de pequeños crustáceos bentónicos, sólo se 

observaron como al !mento secundarlo en las tallas A y B, mientras 

que en la talla C, sólo se registró a éste grupo trófico como un 
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alimento ocasional. Lo que Indica que la dleta de 111. especie la 

const Huyen pre.sas de crustáceos grandes a medida que aumenta de 

talla. 

Cuando la especie es menor de 85 mm (talla Al en su 

al!mentaci6n combina como alimento preferencial tanto a presas 

grandes como a pequeñas y a medida que va desarrollándose prefiere 

presas de mayor tamai\o, como los estout6podos, los cangrejos y 
0

los camarones, Incluyendo en su dieta a organismos más pequeños 

s6lo como alimento ocasional. Esta ~ltlma caracterfstlca también 

ha sido observada en S)'llclum paplllos1119 por Topp y Hoff (1972), a 

diferencia de s. aunterl y S.alcrurua (De Groot, 1972 y 1979), en 

donde muestran que no existen diferencias en la dieta entre los 

Juveniles y adultos, pues se alimentan básicamente de crustáceos y 

peces (García-Abad, 1985). 

lle Groot (op. clt.) da una posible expllcacl6n a la 

al lmentaclón del género Syaclum, al considerar la anatomía del 

tubo digestivo, donde la longitud del esófago y del estómago 

representan cerca del 50% de la longitud total de éste, 

caractertstlcas de los Pleuronectlforaes que se alimentan de 

crustáceos y peces, ya que las especies que componen ~ste grupo 

capturan presas relativamente grandes e huaedlatamente las tragan 

de manera íntegra; además la estructura de las branqulesplnas da 

un Indicio del tipo de presas que pueden consumir estas especies, 

pues presentan una serle de dientecillos que ayudan a prevenir que 

la presa capturada escape por la boca (Flg. 34A y 34B). 

5.4) Allmenlaclón nicll..,ral. 

Considerando que las colectas en las estaciones elegidas se 

realizaron durante el día ó al menos cuando exlstia algún tipo de 

radiación solar, no es posible determinar las diferencias 

nlct lmerales en la alimentación 

género S:yacium, y en general 

consideradas como alimentadores 

sin eabargo, las especies del 

de la ful l la Bolhldae, son 

diurnos (Topp y Hoff, 1972; 
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García-Abad, 1985), ya que experlmentalmente y observaclona!mente 

la actividad locomotora y la alimentación se encuentran 

relacionadas con la presencia de la luz, detectando las poslbles 

presas exclusivamente por la vista (De Groot, op. cit..; Kruup, 

1963, ln: De Groot, 1971). 

8) 1191aclon de la blomasa con loa factores ambientales. 

8.1) .AnAll•l• del llOdelo completo de re¡resi6n múltiple. 

De aanera general, un modelo bioestadístlco se debe aproximar 

de la aeJor for11a posible a las condiciones en que se desarrolla 

un fendaeno, ade8's de ofrecer la mayor explicación de la 

variable dependiente, para Este caso la abundancia del lenguado 

(llanlel, 1977). 

El prlaer llOdelo se elaboró con un total de 10 variables 

Independientes (considerando Individual.ente a cada una de las 

variables cate¡6rlcas: sedimentos, área de estudio y época de 

colecta). De éste grupo de variables se eliminaron aquellas que no 

resultaron ser significativas y que además aportan muy poca 

explicación a la abundancia de S:yacl1111 ovale, como se mencionó 

anteriormente. Los factores ambientales con estas características 

fueron Ja salinidad, la temperatura y el IR! de decápodos peneldos 

con valores de F aienores de 1.0, oscilando entre 0.236 y 0.774. 

Un análisis de varios trabajos realizados en ecosistemas 

estuarlnos y lagunares del Pacífico mexicano, verifican que no 

existen registros de S;yacl1111 ovale dentro de éstos cuerpos de agua 

(il.mezcua-Llnares, 1972 y 1977; Castro-Agulrre et al. 1977; 

Váfiez-Aranclbla, 1978; Fuentes-Ha ta y Gas par-DI llanes, 1981; 

Alvarez-Rublo et al. 1983). De éstos resultados se puede Inferir 

que S. ovale no presenta la capacidad adaptativa para Introducirse 

en aguas estuarlnas, las que generalmente presentan grandes 

variaciones en sus factores hidrológicos tanto a lo largo del año 

como espacialmente en Jos diferentes habllats de éstos cuerpos de 

agua. Uno de los factores por lo cual no penetra la especie a 

estas áreas, es la salinidad debido a que los Intervalos en que se 
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distribuyó S. ovale son 11\J;Y estrechos, collO lo son de manera 

general 1.4 y 0.055 ppm con respecto a las lireas. 

Por otro lado, se deteraioo que en el comportuiento del 

lenguado con respecto a la lellperatura, j§sta presenta amplio 

intervalo o rango de (18.6 ºet de ..,...ra general, aunque el rango 

de temperatura entre áreas muestra poca diferencia (0.511 ºcJ. 
Además, debido a que tanto las varianzas de estas variables como 

los valores de la prueba de Flsher resultaron bajos (no 

significativos), se excl•n del 90delo final. Esto también 

sucede con el IR! ¡le los dec6podos peneldos aunque es un al iinento 

preferencial de este leng¡mdo no resulta ser significativo en la 

expllcacl6n de la abundancia. 

6. 2) RelaclcSn de la a~la die _!E. ovale 't lu iú-eas de 

colect.a. · 

Las posibles expllcaclones de los resultados obtenidos en la 

relación de abundancia por 6reas de colecta de 2. 1: 1 entre 

Guerrero y Nayarit respectl-nte, se pueden atribuir a 

diferencias latitudinales que afectan de alguna forma la 

abundancia del lenguado y/o por diferencias en la flslografía de 

las dos áreas. Este punto debe ser tratado con 11ayor cautela para 

llegar a una conclusl6n 118.S confiable. Sin eabargo es probable que 

se pudiera explicar parle de estas' diferencias, ya que el prliner 

resul lado Importante es que ~tas son aás evidentes durante la 

primavera y tamblen se debe considerar el efecto que pudiera tener 

el hecho de arrastrar contlnuaaente en Nayarlt. Esta área es 

propicia para la pesca del camrón, debido a que cuenta con una 

amplia plataforma continental de ángulo poco pronunciado, 

presencia de fondos blandos adecuados para la pesca demersal. 

Además existe una Importante Infraestructura pesquera para la 

explotación del camarón; •!entras que en Guerrero, la plataforma 

continental es muy estrecha y escarpada con presencia de fondos 

rocosos y una actividad pesquera con redes de arrastre mínima, 

dada la flslografía de ésta zona por lo que resulta de difícil 
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acceso a la fauna denersal (Amezcua-Llnares,1985). 

Segiln Mathews (1974), Rodríguez de la Cruz (1981) y llendr'.ckx 

(1985), existe un efecto negativo de las redes de arrastre sobre 

la calidad de fondo de las áreas de Slnaloa y Nayarit, esto debido 

a que los barcos camaroneros arrastran entre 6 y 6.7 veces ai año 

cada ki 1011etro cuadrado. El comportamiento de la fauna de 

acoape.i\alllento a través del tiempo, se puede encontrar en el 

trabaJo de Pérez-Hellado y Flndley (1985), donde obtienen una 

rel11el6n Inversa y significativa (p s 0.0005) entre la abundancia 

de la fauna de acoapallamlento y los meses durante los que se lleva 

a cabo la captura del camarón. Estos autores mencionan que el 

decreaento en la abundancia de 

debido al abatlaiento de las 

la comunidad probablemente es 

poblaciones de la fauna de 

acoapal'raalento, COlllO consecuencia del efecto negativo, mecánico 

del arrastre y/o por los cambios en la temperatura en el medio 

acu6.tlco. 

Por lo tanto es probable que las diferencias de abundancia 

entre las áreas de Guerrero y Nayarl t sean debidas a las 

diferencias en la flslografía de las áreas y como una consecuencia 

de la explotación pesquera por medio de redes de arrastre, que 

afectan de alguna manera el habltat de esta especie adaptada 

completamente desde su fase juvenil al medio demersal (Ahlstrom et 

al. 1985). 

6. 3) Relacl6n de la blomaa 'i los factores ambientales en las 

6reaa. 

Se observa que las abundancias mayores de S. ovale con 

respecto a los valores más altos del IR! de los Braquiuros, se 

local!zan en las áreas de Guerrero y Nayarl t; mientras que los 

estomatópodos al parecer constituyeron el alimento preferencial en 

Nayarlt. 

Flores-Rosas ( 1984) en un trabajo carcinológico real lzado en 

Guerrero, durante las mismas campañas oceanográficas de éste 
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estudio, encontr6 que los braquiuros, táslcuiente de la fuilla 

Portunldae, presentaron las llB)'Ores capturas de abundancia, 

frecuencia y número de indi vlduos en las profundidades someras 

(< 40m) e intermedias (entre 41 y 80 a). De estos resultados se 

Infiere que la abundancia de los braquiuros presentó una relación 

con la abundancia de los lenguados, pero además existieron las 

condiciones de concentración de oxigeno, la profundidad y el tipo 

de sedimento propicias para el desarrollo del lenguado, y es 

probable que la distribución de la abundancia de S. ovale se 

relacione con la disponibldad de sus presas y sus patrones de 

distribución, ésto de manera general ha sido discutido por Sanders 

y Hessler (1969) encontrando que las condiciones e.ablentales y las 

presas determinan el comportamiento de la fauna bentónica. 

En lo que respecta la concentración del oxígeno disuelto, las 

mayores concentraciones promedio se detectaron en Guerrero, lo 

que a su vez estuvo relacionado con las aa,yores abundancias del 

lenguado y la profundidad. Coronado-Malina et al.(1988) en 

Guerrero, para los mismos cruceros del presente estudio, hacen 

notar la relación que existió entre la blomasa y las aguas 

someras, en la plataforma Interna en donde prevalecieron las 

mayores concentraciones de oxígeno. Este alsllO patrón se observa 

en este pez plano, señalando además que la concentración promedio 

en la ~rea de Guerrero fué mayor que en Nayarit. Por lo tanto, el 

oxígeno es otro de los factores determinantes en el 

establecimiento de la abundancia y distribución del lenguado, 

aunque la especie sea capaz de vivir en concentraciones de oxígeno 

relativamente bajas (1 a 4 ml/l), su abundancia es aínlaa hacia 

las zonas profundas (alrededor de los 100 a) en donde las 

concenlraclonas generalmente son ~~nares de 1 ml/l. 

6.4) Relación entre la abundancia y los sedimentos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los sedimentos 

jueganun papel significativo (P s 0.05) en relación a la 

abundancia del lenguado. Los sedi11entos de tipo arenoso, 
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limo-arenoso y arena-limoso estuvieron relacionados con las 

mayores abundancias promedio de éste pez, en tanto que los 

sedimentos blandos limo-arcillosos estuvieron relacionados con las 

menores abundancias promedio. Los tres primeros sustratos se 

re laclonaron con los mayores valores del IRI de las p!"esas 

preferenclales, tanto los braquiuros como los estomatópodos. 

As!alsmo, las 111ayores concentraciones de oxígeno de las aguas 

someras, coincidieron con los primeros sedimentos mencionados. 

Este fenómeno ha sido repo!"tado para otras áreas por Thorson 

(1957), Theede et al. (1969) y Pearcy (1978) quienes mencionan que 

los sedimentos arenosos, en general, estan relacionados con las 

111ayores concentraciones de oxígeno, en tanto, en los sedimentos 

lodosos, que presentan mayor cantidad de materia orgánica en 

descomposición y se produce un medio anaerobio con producción de 

ácido sulflhídrlco como producto del metabol lsmo bacteriano. La 

relación que tienen la profundidad y la composlclón química de los 

sediiaentos con respecto a la dlstrlbuc16n de la lnfauna y eplfauna 

es de gran significado para la abundancia y dlstrlbuclón de los 

peces planos que viven en contacto directo con el fondo marino 

y que además se allmentan en éste medio (Day y Pearcy 1968; De 

Groot, 1971; Pearcy, 1978; ). En otros trabajos estudian el efecto 

que tlene la textura de los sedimentos y la profundidad sobre la 
e 

alimentación de varias especies de peces planos (Pearcy y Hancock, 

1978) en el estado de Oregon E.U.A., concluyen que algunas de 

estas especies se comportan como oportunistas, con respecto a la 

al imentaci6n. 

Para éste estudio se puede mencionar que a reserva de obtener 

un mayor número de datos, que la esp<:!cle S. ovale se distribuyó 

preferentemente, entre profundidades de 20 a 50 m (estratos 

someros e Intermedios), en sedimentos arenoso, limo-arenoso y 

arena-1 lmoso, en concentraciones de oxígeno de 1 a 4 ml/l y 

depende de la disponibilidad de los presas, aunque presenta 

ciertas preferencias hacia presas grandes. 
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6.5) Modelo de regreel6n lllllltlple fllllll. 

Desde el punto de vista ecol6gico la regresión aúltlple tiene 

significado, ya que la conducta de los peces es el resultado de la 

suma de Interacciones con el aablent• físico, quíalco y biológico, 

y no solo de una relación slaple con un factor ambiental aislado 

(Laevestu y Hela, 1981), estadísticamente estos aspectos han sido 

considerados por Do! ( 1971), Dol et. al. (1973) y Castro-Agulrre 

(1982, 1986) con resultados aceptables, de manera que pueden 

explica!' la presencia de los organlllllDll con éstas técnicas. 

Pal'a la elaboración del aodelo (flg. 35), se tomaron como 

referencia los resultados y conclusiones de Coronado-Melina et 

al. (1988), en ese estudio obtienen llOdelos de regresión simple 

y multlple concluyendo que no existe una correlación 

slgnlflcatlva entre la abundancia del leriguado y las variables 

utilizadas en ese estudio collO son; la salinidad, la temperatUJ'B, 

la concentración de oxígeno y la profundidad. Los valores de 

correlación oscilan entre r=0.0489 a ...0.002 papa las variables 

de salinidad y profundidad respectivamente. Sin embargo la 

abundancia de la especie en las zonas soaeras e lnterinedlas, entre 

20 y 50 m, están relacionadas pS 0.1, es por eso que la 

distribución de la abundancia junto con los factores ublentales 

presentan una relación muy estrecha Junto con otros factores 

ambientales. 

7) Aspectos reproductivos, 

7.t) Talla de primera 1111duracl6n. 

Tanto en la área de Nayarlt co111a en la de Guerrero las tallas 

mínima y máxima de maduración fueron auy semejantes. Asimismo Ja 

tal Ja de primera maduración en Nayarlt es l lgerwnente menor (96. 42 

mm de Lp) que Ja encontrada en Guerrero (94. 43 111111 de Lpl. Estas 

diferencias no fueron significativas con una prueba de t= o. 995 

con p=0.05. Ahora bien, comparando la talla de prlaera maduración 

de S. ovale con Ja observada en S • .-t.erl del Golfo de México, 
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éstas son sellll!jantes ya que la última especie presentó un valor de 

96 11111 de Lt (García-Abad, 1985), en S. papillosum la tal la de 

maduracldn alcanzd longitudes de 100 y \30 mm (Topp y Hoff, 1972), 

ésta especie registra mayores tallas que S. ovale y S. gunteri. 

Relacionando la talla de prlllll!ra maduración con la edad se 

observd que ésta se alcanzó aproximadamente a los cinco meses. 

7.2) Eatadloa de .. durez gonádlca e indice gonado-somálico. 

Los mayores pcrcenlajes de hembras maduras, en ambas áreas, se 

observaron durante la primavera, aunque los porcentajes obtenidos 

en los Inviernos de 1982 y 1983 son de aproximadamente el 50 ~ de 

las hembras aaduras lo que lmpl lea un Importante número de 

lndl vlduos reproduc léndose. Temporalmente, éstos porcentajes 

máximos coincidieron, con los mayores valores del índice 

ganado-somático y la longitud gonádlca proporcional (LGP). 

Las .Investigaciones sobre larvas de peces ! levadas a cabo en 

el Pacífico oriental durante los anos 1967 y 1968 (EASTROPAC I y 

11) por Alhstrom (1971 1 1972), reglstraron';Ía mayor abundancia 

larvaria de los b6tldos correspondió· a S. ovale, ocurriendo las 

mayores densidades durante el verano, aunque también registraron 

larvas muy escasas, de la especie durante el Invierno y la 

primavera. 

Comparativamente, para S. paplllosum y S. gunterl, Topp y Hoff 

(\972) y Abundlo-López (\987) respectivamente, concluyeron que la 

máxima reproducción ocurre durante las épocas cál Idas del año, 

como la primavera y el verano. Conjuntando los resultados 

anteriores sobre la reproducción de S. ovale, podemos Inferir que 

la época de máxima actividad reproductora ocurre durante la 

primavera y el verano, aunque durante el Invierno y posiblemente 

en el oto~o ocurra también una reproducción Importante. 

7.3) Fec1D1dldad 

La fecundidad es un parámetro biológico útil en si mismo, ya 
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que per•lte estimar la potencialidad de las especies, sin embargo 

1011 estudios de 6ste tlpo para la gran mayoría de las especles 

tropicales son escasos ó no exlsten, lo mismo ocurre 

eapeeíficuente para S111eiua ovale . 

Debido a io anterior. la fecundldad reglstrada para S. ovale 

.. co..,.,._ con la de S. papillosua que alcanza tallas mayores 

Mem de que hablta en el Golfo de México. 'fopp y Hoff ( 1972) 

obiienen dat~ de fecundidad absoluta de 22,200 ovocltos (ov) en 

la t'alla de 150 • y de 68,800 ov en 185 u de Lp. En éste 

ntudlo no se presentaron tallas de la magnitud reglstrada para S . 

..,lUHm, •ln ellbllrgo, la ú.xl.a fecundidad obtenlda para S. 

-lÍt n de 30 487 ov en una longitud patrón de 116 u, la cual es 

~ que la o-.erYada para la heabra de 150 am de Lp de s . 
..,111- El dl&Mtro de los ovocltos en (lista especle es aayor 

que •n l. ovale con SO a 500 -... Esto puede estar relaclonado con 

la ~r fecuncUdad por tallas en S. ovale, como lo aenclona 

Nlko19~ (19G3) al relacionar el dlf.lletro de los ovocitos con la 

feclllld 1 dad. 

Es iapor\ante &eftlllar la presencla del glóbulo de grasa en los 

ovocftoa de S. o'vali, el cual perml te a los ovoci tos desovados 

perllal'lecer en la capa superficial de la columna de agua, debido a 

11u dÍsainucldn en la gravedad específica. Esto es Importante para 

una especie que vive asociada al fondo durante la mayor parte de· 

su vida, peraltlsndo la dispersión de los productos del desove 

hacia otras ú-eas. 

7.4) Relación do la fecundidad contra el pe•o y la longitud. 

Loa dos modelos de regresión obtenidos para explicar la 

fecundidad t\enen valores de r 2= O. 931 para el peso total y de 

0.840 para l• lorÍ¡l\ud patrón, cuyo valor es relativamente menor 

que el anterl'llr. Por 6sta razón, la explicación del modelo lineal 
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de la fecundidad absoluta contra el peso total, resulta el que 

mejor expllca el coaportamlento de la tecundldad de S. owle. 

7.5) llo•arrollo del de•ove. 

Las diferentes. aodas en el dlúietro ele lom ovocltos fU6ron un 

lndlclo del probable número de desoves perclales durante la época 

de reproducción, éste fen611f!no es caracter{•tlco de las especies 

tropicales (Vazzoler, 1970¡ Bagenal y Brala, 1978; lleapel, 1979). 

Este proceso ocurre debido a la relatlw constancia en los 

factores flslco-qu{alcos l•perantes en el llfldlo oce6nlco, 

resultando ·\Ula adaptación de las especles tropicales con desoves 

múltiples durante una larga época re¡roductlva y un reclutaalento 

constante a la población adulta. 

En lo que respecta a la especie &ta presenta tres llOdas en el 

diámetro de los ovocltos maduros, lo cual indlca el alsllO n11mero 

de probables desoves durante su época reproductiva. 

8) Edad y crecialento. 

8.1) Modelo de creclaiento. 

El 110delo de creclalento obtenido para S,.ctma ovale presenta 

un valor dlarlo de la constante lt .. º· 00388 resultado de un 

creclmlento relativamente rápido. Al COlllJBMU" c:On otras especies 

donde se apl lean las mismas técnicas, se observa que en Cbut.odon 

llilltarls, un pez arrecifa! de Hawall se obtiene una ltsO. 0030 

(Ralston. 1976): para Archosaraua rbomboldalla en Laguna de 

Términos una k=0.0041 (Chavance et al. 19116), y para Balrdlella 

chrysotD'a en la mlsma laguna, una lt=0.00837 (Flores-Hernández, 

1983). El valor de k de Syach• owle y las especies llflnclonadas 

es el reflejo de un clclo de vida corto, caracter{sttco en la 

mayoría de las especies tropicales que habitan nuestras costas. 

Asimismo de acuerdo a la llfltodolog{a expuesta por 

Ortega-Salas ( 1987), el valor de t
0
= 59. 782, la época en que se 

capturó a los Individuos de la población y a que su época de 

máxima reproducción ocurre en prlu.vera-verano, en éste estudio se 



estl118. que el 'cumplemes' de la especle ocurre aproximadamente en 

abrl l. 

Todas las características anteriormente mencionadas perml ten 

catalogarla colDO una una especie tropical y dominante de la 

plataforllB. cont lnental mexicana. 
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VIII. CD1111Slom:5. 

1 l Los peces planos S;yacl- nale y S. lat.lfrona son especies 

simpátrlcas, éstas dos especies han sido perfectamente def"1nidas 

morfométricamente ya que S. latltrona presenta caracteres 

distintivos a s. ovale, coao son el espacio lnterorbltal mayor y 
las diferencias propias de su dl.,rf'ls., sexual. 

2) En general, para S. owale las tallas mejor representadas 

son mayores de 65 mm de Lp y durante 'El N!fio' existió un 

incremento de las tallas (llll)'Ores de 119 •), acentuándose en la 

plataforma continental de Guen-ero, tanto en abundancia como en 

dlstrlbuc16n batimétrica. 

3) En Nayarlt la mayor bloaasa de S. ovale se distribuyó 

hacia la .desembocadura del s!ste- Teacapán-Agua Brava, lo que 

indica que, aunque no es una especie de hábitos estuarlnos, 

depende de éstos sistemas costeros, coao son las características 

sedimentol6glcas y la asociación de ~tas con las presas sobre las 

cuales depreda el lenguado. 

4) En Guerrero la blomasa de S. ovale se distribuyó con mayor 

abundancia en los estratos menores de 50 e, excepto cuando ocurre 

el fenómeno de 'El Niño' que provoca una eayor dispersión de la 

especie hacia áreas profundas (alrededor de los 100 m). 

5) Durante la primavera de 1982 se observaron cambios en la 

abundancia (g) de S. ovale en Nayarlt y Guerrero, siendo mayor en 

ésta última, lo que probableeente sea por el efecto negativo que 

tiene la pesca con redes de arrastre ca.aroneras sobre la fauna de 

la comunidad bentónica de Nayar!t. 

6) Syaclum ovale es un consumidor carnívoro de tercer orden, 

que presentó un ampl lo espectro tr6f'lco, su alleento preferencial 

lo formaron los crustáceos, los braquiuros, los estoiaat6podos, los 

camarones y los isópodos. las variaciones en la dieta están 

relacionadas con la disponibilidad de all..,nto a los estratos 

batimétricos, época del aJlo y las tallas. 

7) S. ovale se dlstrl~ en salinidades de 26. 9 a 34. 9 

partes por ml l y temperaturas de 14.S a 33. 1 ºe, por lo cual se 
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considera coao una especie troplcal típlcamente marina. 

8) El empleo de la. técnica de regresión múltiple aycldó '°'" 

11edir la relación conjunta de los factores ambientales y el aporte 

asociado a. cada una. de las ·variables sobre la abundancia, 

aportando el 81.9 % en la. expl1cac1ón de la abundancia. 

9) El 110delo de regresión aúlt1ple muestra que las variables 

el IRI de braquiuros (ps 0.005), la área de colecta (ps 0.100), y 

el tipo de sedimentos (ps 0.050) fueron con mayor influencia sobre 

la abundancia de S. ovale explicando en conjunto el 65. 41' de la 

variación de. la. abundancia del lenguado. Mientras que las 

varia.bles época del ano (ps o. 005), profundidad de captura (ps 

O. 100), IRI de estomatópodos (ps O. 005) y oxígeno disuelto (p:s 

O. 050) expl lean el 16. 5% de la variación total de la variable 

respuesta. 

10) La talla de la primera maduración en s. ovale fué 

se911Jante en ambas áreas de estudlo, 94.43 l!lll1 de Lp en Nayarlt y 

de 96. 42 u de Lp en Guerrero, lo que correspondió a edades de 

4.65 y 4.82 meses respectivamente. 

1 l) Del ani!.llsls en los estadios de maduréz gonádlca, el 

índice gonado-somático, la longitud de las gónadas (LGP) y los 

antecedentes blbllogril.flcos se puede afirmar que la reproducción 

de S. ovale ocurre durante todo el año con pulsos de mayor 

actividad durante· la prlmavera y el verano. 

12) La longl tud patrón de S. ovale es la variable que mejor 

explica (93. 1 %) los cambios en la fecundidad. 

13) Existen tres grupos de ovocltos maduros, que Indican el 

nllJnero probable de desoves en S. ovale durante su época 

reproduct 1 va. 

14) Las constantes de crecimiento obtenidas indican que S. 

ovale es una especie típicamente tropical de crecimiento rápido 

con una constante de crecimiento diario de 0.0038. 
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