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RESUMEN 

Los datos del presente trabajo se obtuvferon do las 
capturas de las pesquerlas del !!toral de Mlchoacan, del Puerto 
de Mazatllu\, Sínaloa y del Cinturón Insular del Golfo de 
C.Jlfornla. El objetivo del presente trabajo fue el 
conocimiento de la din~mlca. de poblaciones de algunas especies 
comerc1a!es1 las relaciones tróficas, Jos parámetros ecológicos 
de las comunidades de peces y la situación de los recursos. El 
nt'Jmero de muestreos reatlzados rue de 2.4 para ta costa de 
Michoacán, 5 para el puerto de Mazatlan y l al Golfo ele 
California y abarcan del allo de !983 a 1939. Las especie• 
analizadas fueron ~ &YS..Q!~. tut lanus KY.ll.i!tus, b. 
~. J., argentlventrls, ~perca rosacca y ~.~Jl 
reticu!atus. Para tas 4 primeras especies que pertenecen a los 
J.utjá.nidos, las usas de creclmiento K va.r!J.n de O.OS i.\ 0.20, a 
excepción de !:!.. gyentherl! cuya longitud lnflnlta puede !legOJ' 
a los JOSO mm, las especies restantes t\lcanzan en promedio los 
800 mm y Jos 6000 g de peso respectivo. Lns mortalid;:ide~ 

totales Z para estas mismas especle5 va de los O. 274 a. los 
l. "78, siendo Ja menor para !:--!. r~~ y Ia mayor para t.-" 
argcntive_ru.ill. Las épocas de reclutami~nto para b..~Y y J • ..l. 

guttatus son las de las secas con i11fluencla de lo.s corrientes 
frias de no'dembre a finales de mayo. Los desoves de h 
guttatus ~on li\rgos y Jbarcan todo el periodo de lluvlas, de 
junio a finales de octubre y suceden en las desembocaduras de 
Jos rJos. A partlr de los datos del litoral del estado de 
Michoacán se hizo un an~1Isls de las reladones aJlmentfcJns y 
se identificaron a 7 niveles tr6flcos cualitativos, ubicandosc 
las especles antes s.enala.das de lutjá.nidos como carn\\loro<:> de 
3o. orden y a ~ rctlcu)atus como do 2o. orden. Sobre la 
estructura de la comunidad se determinó a 216 especies 
pertenecJentes a 124 g~neros 1 52 farn!Has, 14 órdenes y 2 
Clases. Las famll!í:is mr.Jor repre5oentadas (ueron: Caraneld.le con 
27 e-spedes 1 Scfa~nldac con 18, 1-fa.ernulidae 16, Scrr3-nld::\e )2, 
Centropomidac con 8 y Carcharhlnidac y Lutjan{di)e con 7, La5 
especies más abundantes fueron Lut fonus ~. Arfopsfq 
~l!.@ftj, Sphvrna. ~inl, ~ombe-romorus !ilerra y Cynosclon 
reticaj_~. En términos globales se localizan dos grandes 
grupos de sfmiBtud: uno en la época de lluv{as y otro en la 
é:poca de secas y entrada de las corrientes frlas, pero con 
componentes per m.incntes en tas comunidades. Existen ademas 
subsrupos en las zonas Protegidas, en las pe<lrcguera::; de fondos 
limosos de las desembocaduras de Jos rl°' y en Jos mosaicos de 
arredres cor\\llnos. 



6 

l.• INTRODUCCION 

Las comunidades de peces marinos litorales son diferentes 

en muchas de sus caractertstlcas y procesos, a aqucltas de los 

sistemas lagunares y du1ceaculco1as. Estas 

comunidades marinas so pueden separar en pelágicas Parin 

11970) ha separado a los peces de la zona cpipélaglca en 

horopeláglcas, mcrope!Aglcas y xcno¡;elág!casl, dcmersa!es (de 

fondos suaves en profundidades Intermedias, de fondos arenosos, 

rocosos y arrcctralcs), de Jntermarea y de prorundldad 

lmesope!iglcos, b:itipc!~gicos tJbísales, que vi5ítan 

ocasionalmente el litor-all. Por ctr-o t~do no se puede ~oslayar 

desde luego, la inte-r<i.cci6n i1Jn~mlca que existe entre ésta5. 

Asi se puc-den cbservar una serie de interacciones entre 

ias poblaciones y su tit~bitat, hay zonas por ejemplo, con 

ciertas caracterist!cas f1slcas biológic.a~ distintivas. que 

se encuentran relnclcmadas a comunidades e!:.peclficas, como las 

de peces de arrecifes .coralinos o roco5os. 

Hay es¡;ecles de las familias de los r~jídos, ru-lidos, 

ophlcthldos, bóthldos , trlglidos scnrpaénjdos, que p<lsan 

largo tiempo sobre el fondo esca.p~ndo a depred.1dores, o en 

reproducción, o en alimentación, o todo a la vez, y se les 

pudiera clasificar como lo'i m<\s bentónicos de los dcmc1s.c1:lcs. 

Hay otras csp.ccles de spli;,.rnido'i', Ariidas, ccntropómldos, 

poma.dá.sídos, lutji\nlrlos, scla.énidos, que son abonda.ntes en las 

épocas do llu\'las y corrientes c.ilidas, en la parte: más coste1a 

de Ja plataforma, en la pa.rte central del p.')ciflco americano, 

estas especlcs son tlpicamente demcrsales, que se mezclan con 
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peces pelágicos como clup6Jdos, engr6ulldos, sc6mbrldo1 y 

carángidos; tales agrupamlentot podrlan llamarse 

demerso-pelAglcos. 

Uno do los hecho• quo demuestra las dlforonclas y las 

variaciones entro estas comunJdadC9, "" la composlclon do las 

c.apturas en las redes do arrastre cama.roncra1 y las de redes 

agallcras a dorlva, las da cimbra• tlburonoru a la. deriva y 

las tiradas al rondo, o los distintos tipos do sustrato y 

profundidad qua se pesca con M%Uelos. Por otro lado esto no 

dependo completamente. del esrucrzo pesquero, slno resuJta de 

las caracterlstlca naturales. Sin embargo tampoco so debe 

soslayar que las sep<1racloncs, son Intentos que siempre ha 

tenido como fin la facllldad do anAllsls. 

Estas comun\dadC9 marinas lltoralc-1 o costeras, ademls 

se encuentran relacionadas a las fluctuaciones 

ambientales: corrlentes marinas y temperatura de las aguas' y 

b!ol62lcas: la productividad primaria 7 la abundancia do los 

rec\U"S(IS allmentlclos. 

E:n t~rmlnos do periodos do tiempo corto, la diversidad y 

Ja abundancia so encuentran !!godas a los ciclos lunares 1 do 

marea ast corno a cJclos dfurnoa y nocturnos. Por otro lado, no 

so deben olvld!U" las Interaccione• qua so dan entra comunidades 

aledanas en periodos largos, .. decir aquellas que so derivan 

de procesos da selecc!On natural. 

Podemos anotar que las comunidades da peces del Arca del 

p•ctnco son altamente diversa• y relatlvamenta estables, sln 

embargo, no so ha emprendido la tarea do un an&llsls do los 
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factores Importantes en la determinación de la estructura y de 

la dlnM\lca en el <\rea. 

Mac Arthur (1955) fue uno de los primeros Investigadores 

que planteó que la alta diversidad y la complejidad de las 

tramas tr6rlcas trae consigo una -alta establlldad de las 

comunidades. Sanders Cl 969) propone la hipótesis llamada de 

establlldad-tlempo, seeiin la cual la diversidad est~ regulada 

por ractore' flsleo5 en ambientes inestables y por factores 

blol6glcos en ambientes estables. May ( 1973) por otro lado, ha 

scstenlrlo que el Incremento de la complejidad en los 

ecosistemas tiende a disminuir la estabilidad. Una de las 

corrJentes teóricas fuertes de la ecologla afirma que los 

patrones de estMJctura de la comunidad como la diversidad y la 

abundancia deben estar regidos por la competencia y la 

depred3.cl6n¡ sin embargo, pocos casos han podido ser 

documentados (v~ase Odum 1969, Krcbs 1972, Begon tl fil 1987). 

Otr~ idea Interesante y reciente en este terreno, de cuales son 

los ractores que determinan la estructura de las comunidades, 

es aquella que se encuentra desarrollada en tos trabajcrs de 

Wlens tl !l Ú980, 1985) quien 5ostlcne que se ha scslayado el 

papel de 101 recursos en ta estructuración de las comunidades, 

sobre todo en los aspectos de abundancia, las dlsponibllldad y 

el uso y distribución de éstos. 

Por otro lado, los principales sitios de abundancia de 

estas comunidades son las desembocaduras de los rlos, las zonas 

protegidas, los llamados "bajos'" y Jos mosaicos coralinos. Un 

área de abundancia de particular interc!-s, en el Paclflco son 
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los bordes de cal'\oncs y valles &ubmarlnos1 consplcuos en cstns 

zonas. Una de las cuestiones Interesantes pnra anal Izar en los 

próximos anos es la naturaleza de las comunldacfes cnptura.blcs 

en zonas de profundidades mayores a los 300 metro!l 1 en lo.s que 

muchas pesquerlas litorales Inciden, pero lns cuilles no están 

siendo sujetas a explotación por !Imitaciones do tipo t•!cnlco; 

se conocen pesquerlas Importantes do serrtl.nldo9 n. lo.s 

profundidades sennladns, en la zona norte del Golfo do 

Callrornla. Por ahora 5abcmos r¡uo los adultoa da 11lgunas 

poblaciones comerel;iles da lutjAnído9, so cncui:ntra en 

abundancia a las prorundld:\des ante5 se"n.J.1das, no cr.tn por 

demás lnforrnar quo parte d~ las Investigaciones tn<\s rec:fentefl 

en ecoloela marina, que so publlcan en algunas revistas como 

el Marino HloJogy, e<tán puntuollz:mdo In lmport;incll\ do 

las poblaciones do profundldnd. 

EJ número de especies de pece•, reconocldaa por JordD-n ~l 

;tl (1969) para 101 lltorale• del Poclrlco do Centro y Norte 

América asciende ~ una• 3300 eopecles, Thom•on tl cl (1979) 

reconoce que en el GoJro oe ea11rornla el número puede ser do 

un poco m;ls de SOO especies, Amezcua (1965), Pérez-Mellado !U 

;tl (1985) y Van· der flelden (!985) ••Mlan quo ni menos 300 

especies de pcceg ison captu.r11da1 por las redct camproneras en 

la zona que abarca desde el •ur del Golfo do Callrarnla a los 

costas do Guerrero, y Garcla !á !!1 11985) y Madrid Sl ru (!98?) 

5enalan que cerca de 250 especies son capturadDll por lnt 

pesquerlas ribero~•• del Puerta de Mazntlin y la costa do 

Michoacán respectiva.menta. 
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En térmínos generales, 13.s comunidades litorales de 

peces, son de alta dhersldad, en particular aquéllas situadas 

en las zonas del cinturón tropical del mundo y de ello se 

deriva que las pesquerias que se han ubicado en las zonas sean 

de tipo rnuJtlespectfico, considerando que ademas se capturan 

por lo menos unas 100 especies entre los taxa Mollusca, 

Cirrlpedla, Crusta.cea, Reptilia y Mamífera. En las costas 

nacionales las capturas más importantes de las pesquerias 

riberer.ias son, entre los p~ces, aquellas de las familias de Jos 

lutjá.nldos, serránidos, scómbrhfos, scb.énídos, h.iem11lidos 

arlldos. Las especies de mayor valor cC'.imercial se pueden 

reducir a unas cuatro o cinco especies que incluyen J.""!!li~ 

guttatus, b· ~eru, hl_ycte~ca rosa~ M- !ordani 

Scomberorp._Q_[yj sier@. 

Estas pesquerias de alta diversidad o de multiespecics se 

pueden dividir en industriales y a pequeria escala, éstas 

últimas han recibido, distintas denominaciones. corno la de 

artesanales, relacionada a la actividad de armado o ensamble de 

sus artes de pesca a partir de materias primas que compran a 

industrias dedicadas a estas actividades, entre las que se 

encuentran algunas transnacionales o paraestatalcs como 

PRONAAESA o REDES S. A.. Sin embargo esta denominación de 

artesanales no es del todo correcta, pues en realidad, 

Incluidas las propias cooperativas, funcionan como empresas 

capitalistas a pequeria cscaln, en las cuales el el pescador es 

un trabajador sólo en la mlnorla de los casos posee sus 

propios medios de producción. 
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La estructura económica esta definida por el comprador que 

en la mayorla de los casos funciona como el patrón y es dueno 

de gran parte del equipo, del capital invertido en la 

comerclal!zacl6n y define incluso Ja polJtfca de las capturas 

dicho de otro modo, las especies que son sujetas de compra. 

El ~stado siempre ha querido funcionar como el regulador de 

estas reladones a través de los créditos, las vedas y el 

funclonarntento y ordenamiento de estas pesquerias, sin embargo 

su papel es p<1trimonlalista al promover una visión de Estado 

benefactor que propicie concenso polttico, más que una polltJca 

J>'!Squera que beneficie al pats. En buena medida se 

puede decir qu~ se promueve un subsidio para los compradores 

m~s que para los propios pescadores. 

La estructura de estas pesquerlas a pequef'la escala se 

puede resumir en el uso de tecnologla bá.sica o rn!nima, bajas 

lnvers{ones de capital, uso intenso de. fuerza de trabajo y 

grandes \'arlaciones de captura por unidad de esfuerzo. Este 

tipo de pcsquerfa es la que se encuentra a lo largo de toda 

la ccst3 del Paclfico, lncluidas algunas partes del norte, corno 

Jos estados de Sonoril o Da.ja California No1·te y Sur. 

Las pesquerías de tipo industrial son nqucllas en las que 

los productos de la captura íorman parte de largas cadenas de 

dlvlsl6n de trabajo, en particular, en las áreas de procesado y 

comercialización; los ejemplos son las del camarón, la Sardina 

y el Atfin. 

En términos gecgr~flcos, las pesqucrlas industriales se 

encueratran concentradas en la parte norte riel pals en Ja zona 
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del Pacifico, relacionados, desde luego, a. los p3trones de 

desarrollo histórico del pals y a las abundancia• y diversidad 

en la zona del Golfo y de la corriente de California. 

La situación general de las pesqucrlas, que tampoco se ha 

analizado en términos globales en el pals o siquiera para el 

área. del Pacifico, es en muchos caso" critica. En nlgunas 

zonas la contaminación urbana o Jndustrl3..l hR proplclado el 

deterioro de los ambientes marinos y de las poblaciones marinas 

de los sistemas estuario~. de las desembocncluras de los rlos, 

de las zonas de lntermarea, Ja zona litoral en términos más 

generales. Algunos casos crltlcos son la bahfa do Acapulco en 

el estado de Guerrero, la de Banderas en Jalisco , la de 

Mazatlán, Sinaloa y la Bahla de Guaymas en Sonora.. 

Por otro lado algunas poblaclones de ~ces han sido 

sobre1!xplotadas por práctlc.:t.s de capturo.s baratas como los 

scáridos, chaetod6nt!dps y los pargos do la familia do los 

lutjánidos en lds cos.tas de Cücrrero, !.Uchaac<.\n y Slnaloa. 

Otras poblaciones que han sido sujetas de s.obreexplotacl6n, 

debido a Jos patrones de consumo del pats, son las espccles de 

mayor valor comercial ya antes se!'ia.ladas. 

Dos situ3ciones son ademas 

an<\lisis de las pesquerlas 

infrestructura portuaria o de 

Je gran lmportancla en el 

ribcreJ\as¡ la falta de 

desembarco que permita la 

comercialfzaci6n de los productos por parte de los mismos 

pescadores y el anquilosamiento de las cooperativas, es decir 

por un lado los bajlsimos precios para mi\s de 100 especies de 

peces y por el otro la f.alta de democrncla y de polltlcas de 
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desarrollo en las organiza.clones pesqueri.\s. 

No esta dcmá.s reiterar que una nerlc de lnvestlgndorc!J han 

hecho una serie de esfuerzos parn ayudar a la comprensión do lo. 

dinámica de los recursos marinos de las zonas co:;tcras. Por 

otro lado son importantes los conoclrnJentos que han logrado los 

propios pescadores y que se han trasmitido por trndlclón oral, 

sin embargo el il.rea del Pacifico ha sido r·elatlvnmentc poco 

estudiada, si la comparamos con los numerosos estudios que so 

han realizado en en el Golfo de M~xko. por ejemplo los 

trabajos sobre lutjánldos realizados en el Pacifico no rebasan 

má.s de 20 y en el Golfo de M~xico deben estar cercano9 a 

2000 articulas. As! el conocimiento escrfto sobre nuestros 

recursos marinos, en el é.rca del Paclflco, sobre todo el 

referido a las especies de Importancia comercial es esc.i.so y c!J 

lo que ha llevado a la elaboración del presente trabajo, en 

un intento de contribuir al conocimiento de ln. ecologla de 

En términos más detallado9 la justlflcnclón para realJzar 

este tipo de trabajo. tienen que ver con los senalndo en el 

parrafo anterior, sobre el conocimiento básico de la blolog!a 

de algunas especies de Importancia comer-clal, COlnO lutjánldos, 

que por cierto constituyen una de las captura!J rundamentales de 

las pesquerías desde Mazatlán hasta las costas da Chiapas, 

sin embargo partiendo de que las pesquerlas son do tipo 

multíespcclfico, el enfoque con el que debe de partirse es el 

de las comunidades y el anflHsls de las relaciones que se 

establecen dentro de 6stas, esto deberá en el futuro D.yudarnos 
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desarrollo en las organizaciones pesqueras. 

No esta demá.s reiterar que una serle de investigadores han 

hecho una. serie de esfUt!rzos para ayudar a la comprensión de la 

dinámica de Jos rec1wsos marinos de las zonas costeras. Por 

otro lado son Importantes los conoclmlentos que han logrado tos 

propios pescadores y que se han trasmitido por tradlci6n oral, 

sin embargo el ~ea del Pacifico ha sido r"clatlvamcnte poco 

estudiada, si la comparamos con los numerosos estudios que se 

han reali:.::.Jdo en en el Golfo de M~xlco, por ejt!-mplo los 

trabajos sobre lutjAnldos realizados en el Pactflco no rebasan 

más de 20 y en el Golro de M~xko deben C'!:>tar cercanos a 

2000 articulas. Asl el conocimiento escrito sobre nuestros 

recursos marinos, en el área del Pac1fko, sobre todo el 

referido a las especies de Importancia comercial es escaso y es 

lo que ha llevado a la elaboraci6n del presente trabajo, en 

un intento de comribulr al conodmlento de la ecologla de 

de estos recursos marinos. 

En términos más detallados la justificación pn.ra realizar 

este tipo de trabajo, tienen que ver con los sen.alado en el 

parrafo anterior, sobre el conocimiento básico de la blolag1a 

de algunas espe1:ics de importancia comercial, como lutjántdos, 

que por cierto constituyen una de las capturas fundamentales de 

las pesquerlas desde Mazatlán hasta las costas de Chiapas, 

sin embargo partiendo de que las pesquerlas son de tipo 

multiespeciflco, el enfoque con el que debe de partirse es el 

de las comunidades y el an~lisls de las rel3dones que se 

establecen dentro de éstas, esto deberá. en el fut.uro ayudarnos 
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a la tarea de un m.lllejo adecuado de éstos recur!;os. 

Para flnatizru- con esta introducdón, es necesarlo 

mendonar que ta presentación de ·este trabajo se hará de fo 

particular a lo general y se lnida con la dlnámka de 

poblaciones de algunas especies de peces de Jos litorales de 

Mkhoacán, Sinaloa y el Golfo de California, que en algunos 

cas.os son primeras: noticias sobre la. estr-uctura de poblaciones 

de estas especies, ensc:guida se prese::nta las reJaclones 

tr6fica.!í. -y por último el análisis de las comunidadt-S de Pee~ 

del litoral de Mlchoac:ln. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Conocer aquellos aspectos de la ecolog(a de 109 peces 

marinos costeros del PaclfJco de M~xlco, qua puedan ser 

l'.ltiles en futuras polltlcas de manejo y protección do recurso•. 

2.2.-0BJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer la estructura de las poblaciones de algunas 

especies de peces de lmpor~a.ncla comcrcla.J. de tas zonas del 

litoral del Pacifico en los pa.rAmetros de estructura de tallas, 

edad y creclmlento, mortalidad, nltment.1clón, rectutamlcnto y 

algunos aspectos de la reproducción. 

Conocer las relaciones tróflcas que se establecen entre 

algunas de las especies do las comunidades do peces del !!toro! 

del pacifico. 

Conocer la estructura de las comunidades de peces que 

habitau algunas <1reas del lltoral del 

parámetros del ta.xoceno, la abundancia, 

equltatlvidad, la dominancia y las slmllltudes. 

Pacifico, en los 

la diversidad, la 
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3.- ANTECEDENTES 

Fara el trabiljo sistemático estan Jos de lardan y 

Evermann (1896-1900) quienes realizan unas de Jas descripciones 

más ampJJas, que se han elaborado hasta ahora sobre los peces 

de Amerlca central y del norte; Meek y Hlldebrand (1923-1928) 

sobre Jos peces marinos de Panamá; Hlldebrand (1946) sobr.e Jos 

pee'"' del litoral del Perú; Greenwood tl lll (1966) que trabaja 

sobre Ja clasificación de los Teleósteos; Alvarez {1970) 

elabora claves sobre los peces Mexicanos; SIC (1976) sobre los 

peces marinos Mexicanos¡ C-astro-Aguirre (1978), quien presenta 

un trabajo sobre los peces que penetran a las aguas 

continentales, con una Interesante discusión sobre problemas 

zoogeográflccs; Yal\ez-Aranclbla (1978) quien da información 

sobre los peces de lagunas con bocas: eflmeras de las costas de 

Guerrero; Flscher (1978)(Compllador}, rle los pt..~es de la zona 

del Atlántico Central oeste: Thomson tl cl (1979) quJenes 

elaboran un Interesante trabajo sobre los peces de las playas 

rocosas y los arrecifes del Golfo de Ca.JlCornJa; Applegate ,tl 

fil {1979) quienes Investigan sobre Jos tiburones MexJcanos; 

E:schmeyer !'.!. !!.l (1978) de los peces de la costa del pacifico de 

Am~rlca del Norte; Nelson (1984), que analiza Ja clasificación 

de Jos peces conocidos del mundo, y que es. además, una de las 

últimas revisiones de éste y que se ha utilizado para el 

desarrollo deJ trabajo sistemático¡ Ra.y y Douglass '1986) 

quienes estudian Jos peces de la costa Atlántica de Am~rica del 

Norte. 

Entre Jos antecl!dentes de las comunidades estudiadas en el 
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Arca o en sitios a.ledafios se encuentran Jos siguientes¡ 

Dlaz tl fil 0981) sobro la lctlofauna de bahla [landeras, 

Nayarit capturada con red de arrastre camaronera, y en la cual 

encontraron 30 especies de 21 familias, siendo las especles 

abundantes Cyclopsetta ~rn. ~ ~ y ~ 

sp.; Fuentes y Gaspad19Bl) qulenes estudian las comunidades de 

peces de la desembocadura del rio Balsas, en Mlchoaciin y 

Guerrero, e identif!c.1!1 49 e5pcdcs de 28 familias, 

siendo las especies más abundantes lJk fil_oJ.l[m, Af!.'iillli!l 

fasclatus, M.l!&ll cureflli'!., ~!lf.h .. Ql! tmmdeofoide5, l1roorhamQlJ2. 

unifasclatus y Gobiol}'l~ !flM..!!J .. ~: Arnezcua (1985) que analiza. 

las comunidades capturadas con red de arrastre camaronera 

frente a las costas de Guerrero. Mld1oacá.n y naya.rlt, y en lns 

que encuentra 183 especies de 60 familias. las especies más 

abundantes resultaron ser Q.lpJ:~ macroooma, Synodus 

scituliceps, Sphoeroide~ annulatus 

Cyclopsetta guerna, Urotrygon 

glaucostlgma, Pomadi!lli leuclscus 

aster las. Rhlnobatos 

~inostomus grncllfs; 

Pérez-MelJado tl ª1 (1985) sobre comunidades capturadas con red 

de arrastre frente a las costas del norte de Slnaloa y sur de 

Sonora, identifica 150 especies de 52 ramlllas; 

Helden (1985} rnencJona que la lctiofauna capturedil con redes de 

arrastre en el Golfo de CallfornJa, se compone de unag 46 

familias y unas 187 especies: Alvarez !Ú fil (1986) donde 

estudian Jas comunidades del estuario de Tcacapiin- Agua Brava, 

Nayarit, e identirlcan a 76 especies de 28 famllias; Garc1a tl 

~ (1985) quienes analizan l<is capturas comerciales realizadas 
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en Playa Norte, Mazat lán, Slnnloa, encontrando a 103 especies 

de 45 familias, siendo las especies mc'ls 'lbundantes 

illffiM!ll, este trabajo es una referencia importante para 

el anáHsis de comunidades del presente ensayo, pues se basó en 

capturas comerciales con artes de pesca similares. 

Entre los antecedentes rdacionados a la biolog1a de las 

poblaciones de peces se encuentran los siguientes, Ruiz ~ el 

{1980), quienes estudian el ciclo reproductivo de Lut ian~ ~ 

de las costas del p3clfico sur de Ml!!xlco, en los estados de 

Oa.xaca, Guerrero y Mlchoacán. Estos autores propone que la 

especie presenta dos ciclos de desove anual, y que suceden en 

las desembocaduras d 0:: lo$ rlos; Chásez ~-\ aj (1980) que analiza 

el ciclo :-eproductor de Lut janus fil!!!..'!.~~~ para muestras 

realizadas en los mismos sitios del trabajo inmediato anterior, 

seflalan que la especie presenta dos ciclos de desoves cercanos 

a las fechas encontradas para Lll!..@_fl.1.1l ~Q!. por otro lado 

proponen que b. &!~. presenta una cstructurilción de edades 

por profundidad; Islas ~ itl (1982} propone que un modelo de 

creclmlento de Bertal~nffy (como son todos los de crecimiento 

presentados en el ensayo) para !:.!. guttatus del Golfo de 

Gallíornla, es de Lt ~ '122.9(1 - c-O.ZZ9IT--O.Z!S\ siendo Ja 

longitud de primera captura de 227.6 nun, y la de longitud del 

reclutamiento total al arte de ~sea de 369. S mm ; Brusca 

{1983) quien informa sobre la presencia del Isópodo ~1.!I!..Qtho!! 
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~ en la cavidad bucal de b. guttatus del Golfo de 

Gallfornla ; Rulz tl !!! (1985) quienes encuentran que el modelo 

de creclmlento para h ~D!. de muestras del litoral de 

Mlchoacá.n, tiene la forma de Lt a SU ( 1-e-o.1s9(T+0.7861l¡ 

siendo además, el peso Infinito de 6110.2 g; Rulz tl !!l (1985b) 

por otro lado analizan las relaciones de Le... ~ cor\ el 

parásito Isópodo ~ ~.&Yl!o y encuentran que dlchos 

crustáceos estan afectando a las edades menores a los 3 

o 4 anos¡ Sá.nchez tl !ll (1986) analizan la blologla de 

Cyposdon retlcuJatu1 en las costas de Sinaloa, la fórmula 

de crecimiento obtenida fue Lt ~ 712 ( 1 - .-o.2o47(T+l.5l¡ 

proponen, ademá.'J, que se presentan dos perlodos de desove. 

Algunos trabajos que proporcionan referencias generales 

para el anallsls de poblaciones de peces marinos son los de 

Gulland Holt (1957, 1983)) sobro la estlmacl6n de los 

parámetros de crecimiento para tiempos desiguales y sobre 

m~todos básicos de análisis de poblaclone5 de peces: Ricker 

(1954, 1975) para el anWsls del stock y del reclutamiento, 

asl como de la interpretación do las estadlstlcas de las 

poblaciones de peces: cassle (1954) quien ha.ce una propuesta de 

estudio de las distribuciones de frecuencias por medio de Ja 

descomposición de Jas curvas en papel de probabilidad; ncverton 

y Holt 11957) estudian la dlnamlca de las poblaciones de peces 

explotadas¡ Bhattacharya (1967) analiza las dlstribuclones de 

frecuencias por medlo de componentes Gausslanas; Cushlng {1981) 

que publica un texto sobre la biologla en las pesquerlas, con 

!nfasis en la dinilmlca de poblaciones: FAO (1975-1985) en donde 
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se reunen datos de las capturas mundiales de las pesquerlas 

Rothschild (1986) donde se discute la dinámica de poblaciones 

de peces marinos¡ Pauly et al (1981. 1987) quien propone 

métodos de análisis de poblaciones de peces del clntur6n 

tropical 

tropfcale!i¡ 

datos y dJscusión sobre la ecoJogla de lvs peces 

ll'eathcrley y Hill (19B7J publlcan un 
lnteresantc texto sobre la blologfa del crecimiento de los 

pecei!¡ Sununerfelt y Hall (1987} dando se reunen una serie de 

trabajos sobre métodos de anAllsis de la edad y el crecimiento 

de peces; Polovina Ralston (19B7) quienes public.w una 

recoplJación de trabajos sobre tes lutjánldos y los serri.'tnfdos¡ 

SePesca (1980-1987) sobre las estadlsticas pesqueras a nh1el 

nacJonal¡ SePesca (1987} sobre algunos recursos pesquero del 

pals: Rodríguez de la Cruz (1989) en el cual trata algunOs 

recursos pesqueros de: México con datos de sus pcsquerlas. 
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4.- MA'TER!Al. Y METODOS 

4.1.- GENERA!..IDADES DE LAS PESQUER!AS 

La mayoria de los datos se obtuvieron de las capturas 

comerciales realizadas por los pescadores de la costa de 

Michoacán, Playa norte en Mazatlán, Slnaloa y el Cinturón 

Insular del Golfo de California. 

El número de muestreos íuc de 24 para la costa de 

Michoacán, 5 para el puerto de Mazatlán y 1 al Golfo de 

Galifornia y abar~n del at'l.o de 1983 :J. 1989. Las fechas se 

desglosan en la sección de resulta.dos. 

La unidad de Pesca en Michoaciin y Slnaloa fueron Ja.s 

lanchas de fibra de vidrio de 5 m de eslora y 1.5 de manga. 

con capacld~d bruta de 1.5 toneladas, los motores fueron desde 

25 a 65 H.P. 

En Playa Nort~ existen emba.rcaclónes de madera de 3 m de 

eslora y 1 m de manga, capacldad de 0.5 toneladas y motor 

dentro de borda de 4 Jl.P .. El número promedio de pescadores por 

lancha fue de Z y las horas de pesca diaria promedio de 8 horas 

Las artes de pesca m~s utilizadas en las áreas de e~tudlo 

fueron las redes agalleras de aberturas de mal la de 2.5 a 8 

pulgadas de diámetro, de hilos monofllamentos con calibres de 

0.30 a O.SO mm, la longitud de las redes fluctuan de los 100 a 

los 600 m siendo las rnfls comunes las de 300 m. Redes 

multifllamcnto de hllos de medida estandar del 9 al 12., 

aberturas de malla del 3 al 8 y largos de JO a 100 m. Otras de 

tas artes son los anzuelos de números diversos y de tipos 

simples, garra de agulla, tlburoneros y pargueros. 
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Las carnadas má.s comunes son penaéidos, hlppidos, 

galáthldo~, portll.nidos entre los crustáceoso entre lo!i moluscos 

los lollglnldos; y entre los peces, los clupéldos, engrAulldos, 

arlldos, cará.ngldos y scómbridos. Se utiliza eventualmente la 

carne de los delrlnes juveniles y de las tortugas marinas. Las 

zonas de pesca en las áreas de estudio s.cl"laladas alcanzan 

una di-;ta.ncla de unos 35 km de Ja costa. Las profundidades en 

las zonas mé.s costeras va.n de 1 a 200 m. Los principales sitios 

para Ja pesca de peces son las desembocaduras de los rfos. 

!..as ca.pturas realizadas en Michcacá.n ~e tra.sla.dün a 

Morella, Guadala.jara y Acapulco. En La zonil de Mazatlán, éstas 

capturas rlb.erel'las, s<Jn consumidas en su rnayoria, localmente. 

En la zona del Golfo de Calífornla los muestreos se 

realJzaron a bordo de un camaronero equipado con 6 pangas de 

l11s antes deS<rltas de 1.5 toneladas de capacidad bruta, prlra 

In yesca deportiva. Tiene unos 15 m de eslora y unos 6 m de 

mangas, y posee una bodega de unas 15 toneladas de capacidad. 

El arte de pesca básico a bordo de las pangas de estos barcos 

t"S !:;\ cn!'\a de pr.sc.i.r con anzuelos de dlversos números, todos 

basica.mentc con cebos, Jas carnadas má.s utilizadas son las 

macarelas {Scomber filh). Las lanchas tienen unil lndependcncla 

de unos 35 km y pesca en profundidades de l a Jos 50 m, siendo 

ta más comun la 1 a 10 m por ·curricaneo. 

Todos Jos desembarcos se realizan en S:m Felipe, 8.C.N. y 

de alll son trasladados a. San Diego en U.5.A., o se consumen 

localmente. 

Otra de las pesquerlas en el á.rea del cinturón lnsula.r es 



la del serrAnldo, conocido como baqueta (MyctcroPerca iordani) 1 

en Ja que se utiliza el tipo de pangas de 1.5 t de capacidad, 

La Independencia puede alcanzar los 100 km y capturan a 

profundidades da hasta los 300 m. El arte de pesca básico es la 

cimbra baquetera de unos 600 anzuelos, su manejo es má.s ligero 

que el de una cimbra Tlburonera. Las carnadas utlllzadas son 

clu~idos, engraúlldo5 scómbrldos. Todas estas pnngas 

desembarcan en campamentoi;, en los cuales s.e localizan pequef\os 

barcos receptores, como en Puerto Refugio, locallzado en el 

norte de la Isla Angel de la Guarda. 

Toda.s las capturas se trasladan a Bahla de los Angeles, 

en la peninsula y de alll a Ensenada, 8. C. N., de donde una 

buena parte es exporta.da a San Diego o a Los Angeles, U.S.A. 

4.2.- TOMA DE: DATOS 

En cada una de estas pesquerlas los muestreos se 

realizarón con los mismos estandares. Para el aná.Usls de las 

poblaciones se tomaron los siguientes datos: longitud total, 

longitud patrón, altura má.xlma, peso total, sexo y en algunos 

casos Jos estadios de la maduración gonádlca (seglln Nalr do 

Duclunan (1929) modificada), as! como la presencia do parásitos. 

Se coleetaron escamas, que fueron colocadas en bolsas de 

plAstJco sin tratamiento alguno1 con el nómero correspondiente 

del organismo rnue!:itreado. E:n muchO<J casos se obtuvieron 

muestras de las visceras que fueron fijadas en formol al 40 '?. y 

trasladada!l 1 posteriormente, a a lechal al 70 '7. para su 

prcservacl6n. Las blometrlas antes sel'\aladas fueron tomadas con 

lctlómetro de 1 metro y error de 0.5 mm, y bá.scula comerclal do 



24 

10 kg con error de 2.5 g.Tambl~n utiUzó dinamómetros con error 

de 0.1 kg, para los pesos ma~ores a los !O kg. 

Para el anállsl!I de la diversidad se tornaron los 

sfgulentcs datos¡ nómero de especies de Individuos por 

es~cle, arte de pesca. En el caso de anzuelos se anotó los 

nWneros de estos y las carnndas utillzadas. En el caso de 

redes, el tipo de hilo y la luz de malla. En todos los casos se 

tomaron los da.tos de sítJo de pesca, profundidad y tipo de 

rondo, el nú.mero de pescadores, el gasto de combustible, el 

tiempo de pesc3 y la blomasa total. Poc<r fue la Información que 

se obtuvó para la bJomasa por especie, pero los datos se 

utilizaron para la obtención de las capturas por unidad de 

esfuerzo. Es importante reiterar la bri!Vedad del tiempo que se 

dispone pru·a realizar los. muestreos de la captura comerclai, 

pues puede conduclr a errorc$ relacionados con la determinación 

de las especlcs, lo cual se corrlglO, en parte por la 

experJencla acumulnda en la ldentificaclón de organismos 

comunts en ~st;is c<:lptur~s. y ;>or que tuvimos el .:1pcyo de la~ 

pescadores para la obtención de aquel m11terla.l que no podia ser 

determinado en el campo, mucho del cual ahora forma parte de 

una coleccl6n lctlol6glca de la facultad de Ciencias. 

4.3.- ANALISIS DE LOS DATOS 

4.3.1.- Trabajo de gabinete 

El procesamiento del material so realizó en las 

instalaciones de Ja facultad de Ciencias y las actividades se 

pueden dividir en : 

1,.. Obtención de las bfometrfas de las Gónadas, 
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Estómagos, Hlgados. 

2.- Determinación de Jos contenidos estomacales: truca y 

cantidad 

3.- Lectura de escamas: eliminación de las escamas de 

regeneración y selección del material OtH para Ja lectura de 

aniJJos. Esta tarea se realizó con amplificador de negativo y 

esteroscopio con regllllas. 

4.- Determinación de las espedes: prcparrtción del 

material, del catálogo y de la colección. 

4.3.2.- Manejo de datos y modelos. 

AJ.- Preparación de las bases de datos, con las bfometrfas 

obtenidas en el campo y en el Jaboratorlo. 

0).- Obtención de los datos biiskos: nú.mero de dato~, 

máximos, medios y mfnimos, proporciones sexuales, proporciones 

de madurez gonádka y presencia de parásitos. 

C).- Obtención de las relaciones entre variables como el 

peso y la longitud total, el peso y 111 altura mA.xima y J3 

altura m:..Xima y Ja longitud. Análisis del error y ponderación 

de los datas extremos. 

DJ.- Análisis de fas distribuciones de frecuencias de 

longitud total para Ja obtención de Jos grupos de edad por Jos 

métodos de Petersen (1892), Cassle !1954), Bhattacharya (1967) 

y Brey y PauJy (1986). Jos tres llltlmos métodos 

probados para las poblaciones de las zonas tropicales, 

ha sido 

Los métodos de Cassie y Bhattacharya permiten calcular las 

medias y las medldas de cUs~rS'Jón como Ja desviación estandar, 
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a partir de Jos datos de las frecuencias por Intervalo de 

longitud. En el método de Cassie, se graflcan los intervalos 

contra las frecuencias acumuladas y dado que si Ja distribución 

de frecuencias de los datos de una normal Ni{ X,S) se graflcan 

en papel miHmétrico su comportamiento asemeja a una curva 

que puede ser lini:-al!zLlda por medio deJ papel de probabilidad y 

asl obtener las medias y las desviaciones de esta N{X,S) donde 

se lntersectan los respectivos valores de las y con las 

probabilidades del 501. y 957. rcspectivttmente. En el método de 

Bhatacharya se graflcan en el papel milimétrico los datos de 

Jos logaritmos de las frecuencias del intervalo X+l menos el 

lC1garitmo de la frecuencia del intervalo X contra la respecti\·a 

marca de clase. La suposición es que Ja normal NCX,S) es 

semejante a una parábola que puede linealizarse según el mod.o 

se~alado. L3s medias de las componentes de las distribuciones 

de frecuencias se obtienen en Ja intersección de recta 

resultante con el eje de las X, la desviación es 

equivalente al valor de la cotangente, más un correción de 

escalas arbitraria. 

Obtenidos los grupos de edad, por Jos mt-todos anteriores, 

es decir las medias y las desviaciones de cada cada una de las 

normales que componen una distribución de datos de longitud de 

una muestra MI, se procedió a Ja obtención de los parámetros 

del modelo de crecimiento de Bertalanffy (1938), que tiene la 

fórmula siguiente: 

Lt. • Loo ( 1 - • ~k 1 T • Toll siendo 

Loo• loncltud lnrlnlla lon¡ltud 1ná.xlm• quo alcuua el 
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pex. qu• en el cuo do uh \.nbaJo 100, la lonrl\ud total 

m:\xlm• 

To ,. tlC'tnpo teórico cua.ndo •1 pu: mido O 

T • Uempo o edad 

_o .,,, Buo d• lot loo.rlt..mot nalur•le& 

el cual se realizó por medio de la regresión propuesta por 

ford-Walíord 0973}, de Lt vs Lt+l, donde Lt C!i lR media de líl 

componellte l y Lt+l la media de la componente Lt+-1, siendo 

aqul la longitud Infinita i&'JOI ~ 0/l-M y K ~ - Ln M, y M y O 

la pendiente y la ordenada re~pectivarncnto, de la mencionada 

regresión. 

El. ... ·alar de la. To $C obt11v6 de Ja regres:l6n propue-sta por 

Oeverton y Holt (1957), del tiempo vs Ln ( l - Ltllool donde 

esta es igual .K..lhh, donde K es la se~alada antes y Mi la 

pendiente de esta regresión, 

El último método, el de Brey y Pauly (1986) y mejor 

conocido como el ELE.FAN, se basa en la suposición de un 

crecimiento ooc!lante del cst!lo siguiente 

-K.ttt-to)t ~ •cnlZf]tt-t.1))) • d 
Lt Loo ll- o . 2 íl ) s1cn O 

Loo, K y to, loa parámetros &en.t.ladot d• la ccu11clÓn d• 

Eerlalantry 

C "' L• 1.mplltud do \01 crec\rnlen\ot C<thclona.htt y valen 

entre l y O 

T• E:J Inicio do un cr~clmle.nto slnusold.t.I en relación & 

cuuido t • O. 

la cual se calcula a partlr do que los picos de las 
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distribuciones de frecuencias pueden estar interconectados 

secuencialmente en el tiempo. Entre más de estos puedan 

estarlo, miis cercanas puede ser las curvas de crecimiento 

calculados al de la población real. Por otro lado los 

intervalos en el eje del tiempo son proporcionales al 

tiempo transcurrido entre los distintos muestreos. Los datos 

originales son grafica.dos al menos dos veces o más en el eje 

del tiempo. A partir de esto se trazan las diversas curvas 

posibles, las cuales tienen la misma forma pero distinto 

origen. La escala de las ordenar..'as puede iniciarse en O, y 

esto nos aproxima al conocimiento de los reclutamientos y por 

Ultimo las longitudes modales correspondientes distintas 

edades son utilizadas en las curv.1s en intervalos de tiempos. 

regulares para tfotcrrninar Jos par¿metro~ del crecimiento. con 

modelos semejantes i.l los antes de citados de Ford-Walford, por 

ejemplo. Las modalidades del cálculo de los grupos de t!dad del 

método permiten calcular además, las curvas de captura, las 

mortalidades y el reclutamiento. 

E).- Los a:Justts, en Jos modelos anteriores se hicicrvn 

por las suposiciones de que el crecimiento r:s isométrico, sin 

embargo dado que las pendientes M de las relaciones entre. el 

peso y la longitud son siginificativa.mente Jistiotas Je 3 en 

muchos de las poblaciones analizadas, se ajustó un modelo de 

tipo alométrico del estilo del que se~alan P11lldo et al {1986) 

Sánchez {1988) y que tiene las siguiente forma 

Lt • u: /T • t l ¡; /f' - LOV) ( ;vf"t ) ) ll/V donde 
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r•-LnW:/V 

LO • e9 o lon,llud O d• Inicio de crcclmlant.o hÓrleo 

m do I• ralae:lón cinlr• 11. •!tura mibilma y la lon¡:ltud 

tot&J o si uUllu U del pno y la lor\l:ltud total 

ento~C!• la v va.Je dol slrul~nh mC>do W - 1 I ;r: 

f).- Los modelos ya citados de Pctersen, Gassle y 

Bhattacharya hacen posible también la obtención de Jos datos de 

frecuencias por grupo de edad o cada n-componentc gausslo.na 

para obtener los datos de las curvas de captura y de mortalidad 

total, talla de primera captura y reclutamJento, 

G.1.- Las poblaciones analizadas s.e compararon con otros 

estudios reaJlzadas con éstas. en el arca del pacifico, como s·e 

cita más adelante, y con especies del género que hubiesen sido 

estudiadas en el Golfo de Méxko o en el PacJflco Indico oeste 

(Alegria ~ fil, 1970; Barco ti ~!. 1976; Yergara, 1977; 

Beumarriage tl fil, 1979; Milla.res ~ ª1. 1979; Tashlro, 1979¡ 

Richards J:1 fil, 1980; Huff !U ~l. 1981; Nclson tl fil, 1982; 

Baéz ~ fil, 1982; Pozo ~! fil, 19&2: ManJckhand-Oass, 

1987; Polovlna -;i J'J; Pauly, 1980, 1987; Pceble• !tl fil, 1988) 

HJ.- Se determJnó Jas tallas de primera madurez sexual, es 

decir aquella en Ja que se pr~....entan fas gónadas maduras, por 

primera vez y se obtuvó Ja proporción de estos en Ja pobJacIOn. 

Se obtuvieron ademi\s las proporciones de: Jos diferentes 

estadios de madurez gonAdJca. A partir de Jos datos de peso 

total y en algunos casos de Jos eviscerados, y el de Jos pesos 
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de las gónadas correspondientes se obtuvieron Jos Indices 

gonadcsomátkos, Ja des\.'facfón estandar y Ja varianza, Ja 

suposición mAs simple para estas medidas de dJspersJón fue de 

que eran mayores cuando se acercan a Ja época de desove. 

l.- Para el an~Hsls de Jos contenidos estomacales se 

procedió ala obtención de las proporciones de llenados, las 

proporciones de cada uno de Jos ltcm o taxa y se obtuvieron Jas 

proporcione's ~orrespondfentcs, en algunos casos se calcularon 

Jos valores de sobreJapamlento a.llmentJcfo. 

J}.- l~ot esfuerzos :;e obtU\'kron de Jos datos de las 

entrevistas y se utJfizaron las sigufentes rormas 

CPUE r:s Oloma::a / Horas-Hombre 

CPUE ~ Blomasa total / Número de unJdades o de Hombres. 

A J~ datos se Jes intentó eJ ajuste :1el modelo de rendimiento 

mfu<Jmo do Schaefcr (1954), basado en Ja ideas de parábolas, 

que pueden ser ajustadas por m!nímos cuadrados y obtener Jos 

parámctors de M y 9, de donde se deduce que 

Máximo rendimiento sostenJdo Cll e
2 

/4 M 

Esfuerzo óptlmo ,. e / 2 u 

Pro<luccJón para un esfuer20 dado • o r - u r2 

r .::r esfuer20 simpJe 

KJ.- La estructura de la comunidad de obtuvo por medio de Jos 

Indices de Diversidad do Shannon, Brll!ouln y Simpson y sus 

corespondJentcs Equitativídades y DomJnancias. Los indices de 

slmJIJtud se obtuvieron de las propuestas de Jaccard, Sorensen, 

Símpson y Rzedowsky que se basan en las cornparacJones de Jos 

números de especies y de Jndlviduos de cada comunidad o 
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muestreo de é-stas a comparar y cuyas fórmulas son: 

Jaccard 0902) 

CC = 100 (s)/N1 + Nz - S donde 

S " Número de t.ax .. comp&rtldo1 

Nl • Número d• e1pcicle1 en la comunidad l 

NZ .::: Número de especies. en 11 comunidad 2. 

Simpson (1943) 

En el que considera Ja proporcJón de truca compartidos en 

relación a una fauna, en este caso Ja más pequena, Rn2, y que es; 

RnZ = 100 (s)/ NZ 

SOrenscn (1948) 

QS ~ 2s / (Nl t NZ), Siendo las varlabl~ anaJC1gas a las 

de Jaccard 

Rzedowsky (1973) 

CS = 100 ( sl/ sT, donde 

•T El número horét.Ico de t~ compart.ldo1, el cU&l 

slculendo lu ldeu d• Pruton U9ó2), 

oto • 5U vez es 0HUD.Z1 • NZ 1/'0.Z7} O.Z1 

LJ. - El análisis de las pesquerfas en sus parte económicas y 

sociales se realizó con base a las Jas observaciones de campo 

en las areas de trabajo y las revisiones blbllogrMJcas sobre 

el tema. F:n térrnlnos generales se trata de descrJpcJones dt11 Ja 

situación de Jos pescadores, de la infraestructura pesquera y 

de las relaciones económicas y politícas locales. 



32 

5.- ZONA DE TRABAJO 

5.1.- LITORAL DE MICHOACAN 

La zona de pesca analizadas en el presente trabajo 

abarca de Jos 18 ° a los 18° 10' de latitud norte y los 102° 

28' y los 103°10' de longitud oeste. El tipo de clima es 

tropical lluvloso, con dos épocas de lluvia separadas por 

temporada de seca larga en la mitad del invierno y una corta en 

el verano cuya denom1nación es Aw• (w) según Jas 

modifJcaclones a Ktlp~n de Garcta (1964). Las precipitaciones 

mtnimas son de O, 0.6 y 1.5 en los meses de marzo, abril y 

mayo, según los promedios de los últimos 10 afios obtenidos por 

la SARH (1986). Las precipitaciones mlixlmas son de 126, 188, 

322 y 144 mm en los me5es de julio, agosto, 5eptiembre y 

octubre respectivamente. Las mayores temperaturas ocurren en 

Junio, julio y agosto con valores de 38°, 38° Y 37 ºe 

respectiYamente, las mlnlmas ocurren en enero, febrero y marzo 

con valores de 15°1 15° y 14 ºe Los vientos dominantes 

provienen del oeste la mayor parte del ano (SARH, 1986). Véase 

mapa l. 

Los tipos de playas predominantes son los rocosos de 

tipo basi11tico y se forman acantilados y zonas de rompimiento. 

Hay playas de tipo arenoso de grandes extensiones como las de 

Chucutltán y Mexlquillo. En la desembocadura de los rios como 

el Nexpa se forma playas de tipo pedregoso. Los tipos de 

fondo marino predominantes son limoso y pedregoso, aunque 

también son importantes los de arena, Jos de roca basáltica y 

l0t: mosaicos de arrecifes coralinos (Obs. pers). 
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caleta 
de Campos 

de cain 

' 

pos' Michoacán, 
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La costa es amplia y la linea de la costa es regular y 

permite 1il formación de lagunas y esteros, los cuales no son 

tan extensos como las del estado de Guerrero y Collma. En la 

zona aledaf\a al rlo Nexpa se rorma un sistema f.:5tu3rino de unas 

dos hect'1.rea.s¡ el cual antes d<! la construccion de la carretera 

de Lá.zaro Cárdenas a Manzanillo debió extenderse hasta. lln~s 6 

t~ectAre?.s (Obs. per. ). 

Por otro !ado por las caractc:rlsticns propias del material 

bas!ltico de la playa rocosa aun.:.1do a l.'.i acci<.'..11 Ce la ma!-ea se 

fcirrna sistemas de posns dt? ¡ntern1;trc.i, que deben cubrir una 

área aproximada de 5 hectáreas tl:•.:::.de el litoral de Caleta de 

Campes al pobbdo de las Ferias {C1bs. ¡:.crs. ). 

Los principales rlos en Ja zvr.a son, de sur a norte. los 

de Popoyuta, Chuta, Ch11quiapan, Mexcd\l1u11cdn, La •,bnzani11<1, 

Carrizalillo, las Tinajas, Boca de Ocampo, Nr=xpa y d Bejuco, 

por otro lado es ~m¡:-0rtante resaltar la influencia del r1o 

8alsas 1 la cual desde luego a di5rninuido por el reprcsamiento. 

La mayoda de lo~ r!cs s.o:i'l;il::idos a excepción del Balsas, Chuta 

y Nexpa, p.errna.neccn :;ec.-:is la rr.ayor parte del uño. 

La vegetación predominante es la éc 5elva baja 

caducifolla1 con presencia Importante de leguminosas 

cactA.ceas . H:iy zona5 lm¡xirt;intes de vcgeta.ción rlpuria y de 

selva mediana. Existe vcgt!tí.\ción de dll.nas costeras l!'n las que 

son importantes las i¡::.omeas y algunas crasulaccas. ~rciú1os a 

estas dunas existe vegetación de Matorral cspinc:rn y :-:erófito, 

a las orillas del rlo Nexpa existen grandes extensiones de 

gramJneL\s, q1Je cubr1~ una parte importante de los estt1arlos, en 
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otras partes son Importantes las zonas de manglares como es el 

estero de Tupltlna, al nort4!1 del rfo Nexpr!. y en todos los rlos 

sobre todo en Chuta, existe vegetacl6n acuá.tlca. Por otro lada 

hay sembradlos de palmeras, mangos, tamarindos, cltrlcos, mnlz 

y leguminosas (Rzendowskl, 1978) 

Las principales actividades económicas son el comercio da 

bienes de c-onsumo, la tlgrlcultw·a, la ganaderla y la. pesca. 

Esta última ~ do tipo multlespecl(!co, la moyorla de los 

pescadores son libres o a5alnrlados y una parte mlnorlt<lrlu 

está organlzllda en cooperativas. La unidad BAsic3 da pe'ica se 

compone de 2 o 3 pescadores, lanchas de fibro. de vidrio de 6 m 

de eslora y manga de hasta 1.5 rn, con capacidad bruta do 1.5 

toneladas, Jos motores son fuera da Dorda, de 7..5 a 65 H.'P. 

Las artes de pesca más comlJOes son el ll.nzuelo, la red ;:igallcrra 

y Ja atarraya. El tiempo medio de pesca son S horas, durante el 

dla o en la noches durante la ~poca di! secas. Las principales 

zonas de pesca son Ja desembocadura del rfo Nexpa y en Jas 

épocas del reclutamiento llas épocas de secas frias en el 

invierno-primavera} a lo largo de la costa, en la!i Arcas 

protegidas de fondos rocosos, como por ejemplo en las Calabazas 

cercanas a las Penas o el faro frente n Caleta da campos, 

frente a Boca de Ocampo, el Corralón, Playao¡ Cuata!, 

Carrlzallllo y MexcalhuacM. Las prorundldad~ de captura van 

desde 1 a los 200 m.(obs. per.). 

Desde el punto de vlsta zoogcogrt\flco se considera parte 

de la provincia Pam\mlca (Castro-Agulrre, 1978), y desde el 
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punto de \"ista de los rangos de la temperatura, que van de los 

15 a Jos 30 C, una región subtroplcal, sin embargo son 

notorias las afluencias de otras de especies relacionadas a la 

lnfluencias de las corrientes frias y ctilldas, en términos 

generales podrla senalarse que la zona, presenta una variación 

alta en los componentes de la comunidad • por la pres•:ncia de 

especies de otras provlnclas zoogeogróficas, como las especies 

del Golfo de California. Por otro lado Briggs {1974 seria.la que 

exlste la provincia Mexicana, que abarca del sur de Sinaloa a 

las cercanlas del G?Jfo de Tehoantepcc, en la cual quedada por 

tanto lnclulda el litoral de Mlchoacán. 

5.2.- LITORAi. DEL PUERTO DE MAZATI..A!'I, SINALOA 

El á.rea de captUI"il, de las pesqu~r1as litorales ubicadas 

en las zonas del Embarcadero de la lsl~ de la Piedra, la Playa 

sur a un cost.Jdo del atracadero del transbordador a la Paz y la 

Playa Norte cercana a la escuela de Ciencias de Mar de la 

Universidad Autónoma de Slnaloa, abarca desde la Punta de 

Plaxtla al norte del Puerto de Maz<itlá.n, hasta ta boca del rio 

Presidlo o excep::lonalmente a la del rlo Daluarte al sur del 

Puerto. IAs coordenadas son de los 106' 02 a 106 49 de 

longitud oeste y los 22· 59 a 7..3 45 de l~tltud norte. V~se 

mapa 2. 

El Puerto tiene un clima ci11ido subhúmedo con 

precipitación pluvial en el verano y en el Invierno, la de 

Invierno es menor a la de verano y puede representar el 10 1. o 

menos de la total. La temperatura media anual es de unos 24 C 

Los meses más calurosos son jullo, agosto y septiembre y su 
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Mapa 2.- Localizaci6n geográfica del Puerto de Hazatlán, Sinaloa. 
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temperatura media cscJia alrededor de los 28 e, las máximas 

pueden !Jegar hasta los 37 y las mínimas cercanas a los 5 C. 

Los meses de mayor precipitación pluvial son juJio, agosto y 

septiembre. con un valor medJo mensual de 400 a 600 rnm. Los 

vJentos domlnantes pro\'ienen del Oeste y Noroeste, con 

velocidad media de 6 a 8 nudos, aunque se pueden registrar 

hasta de 120 nudos. excepcionalmente {Secretarla de Marina, 

1974; Depto. Pesca 1980). A dlrerencla del lltoral de Michoacán 

el Puerto de Mazat l."-n es m.:i.s .:tfectado por tormentas tropicales 

y Jos Huracanes que se forman en el Paclflco Nororlental. 

La JJanura costera del estado de Slnaloa esta formada ¡xlr 

una planicie no rr.ayor a los 5 bns. de ancho que se 

extiende de Mazatlán a la desembocadura del rio del Quelite a 

partir de donde se ensancha. La planicie es un plano incJinadO. 

Los rJos princípalcs son el Qucllte al norte y eJ Presidio al 

sur, y ademas una, serie de arroyos. Los dos rfos setlaJados 

forman extensas planJcfes de inundacl6n1 que puede alcanzar en 

ciertas partes, varios kilómetros de ancho. EJ rlo PlaxtJa. 

mantiene su caudal a Jo largo del aflo ejerciendo una de las 

Jn(Juenclas más Importantes sobre el área marina del Puerto. 

Las playas estan formadas de aluviones, conglomerados. 

voJcAnkas, dioritas, callzas y pizarras, esquistc:s y 

cuarcitas. Los tipos de fondos son de arena fina provenientes 

del estero de Urfas a los alredero,..es del cerro del Crestón, 

hasta abajo de Punta Chile, a partir de donde se inda la arena 

gruesa que se extiende a Ja parte Norte {Scc. de Marina 1974). 

El tipo de vegetación es Ja del matorral espinoso, 
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xeróflto. ExJste una presencJa Importante de vegetación de 

gramineas. manglares a los alredores del estero de Urla.s o del 

SAbalo y vegetaclOn de dunas costeras, como las lpomeas. En 

casi todos los sitios es conspkua la presencia de las 

ca<táceas ( Rzendoswky, 1978), 

Las unJdades de Pesca en la zona de Playa Sur es análoga a 

la de Caleta de Campos en Mlchoacán y las diferencias se 

sustentan en un uso más ampllo de las cimbras para las baquetas 

en Ja época de l.is corrientc5 frias. La zona ~~uliar es la de 

Playa Norte ¡xir el tipo de unidad de pesca, que son lanchas de 

madera de 0.5 toneladas de peso bruto, motores dentro de borda 

de 4 H.P. y con 1 a 2 pescadores. La Independencia se 

circunscribe a. la Bahfa Je Mazatlán hasta la. zona de Mármol o 

Pla.xtla, en Ja época de secas sln grandes perturbaciones. Otr.:i 

cuestión Importante de Ja cooperath·a de Plo.ya. Norte es que la 

mayor parte de sus productos se venden directamente al públJco, 

como las capturas de balfstJdos que expenden en forma de 

fJletes. La actlvMad básica es matutina. Algunos productos de 

mayor valor comercial son vendidos a compr.:idores de Ja zcna, 

que tiene expendios cercanos a esta playa. 

Desde Juego, no se puede soslayar Ja Importancia que 

tienen en este puerto, los desembarques de sardinas, camarón y 

atún. Basta sef\alar, por ejemplo que una de Jas flotas 

camaroneras más importantes del Pacifico Mexicano 'º encuentra 

JoeaJJzada aquli y su nómcro de embarcaciones asciende a 700. 

Por otro Jada está. la amplia infraestructura para el 

tratamiento de Jos productos capturados para éstas pcsq1JerJas. 
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Por otro lado, el puerto de Mazatlán, por su localJzación 

a Ja entrada del Golfo de California, por Ja Influencia 

directa de Ja corriente de California, la abundancia de zonas 

estuarlnas, y Ja acción de las corrientes cálidas, hacen 

posible entre otros factores la afluencia de peces de las 

provincias San Dleguina, Mexicana y Panámica. 

S. 3. - El. C!KTURON !NSUL>.R DEI. GOLFO !JE CAL!FORNL~ 

La zona de captura de las pesquertas de-portivas y de 

aJguníls comerciales { como las de Jos serrá.nldos) en el Golfo 

de California que S<! analizan en este trabajo, abarcan 

de los 28° 30 a los Jd de latitud norte y de Jos 11~ 15 a 

Jos 114° 15 de longitud cest~. Véase m3pa 3. 

La zona ~ caracteriza por ser t.'áliúQ templada, con 

lluvias escasas y se consideran zonas secas y i'trid:i.s. La's 

temperaturas del agua son extremas y se presentan grandes 

varfacfoncs de marea. La tem~ratura m~Ia mensual en Puerto 

Penasco "ª de los 11º a los 3(J y extremas do -'8 y 42 C para 

las superficies del océano. La \·ariación tlplca de temperaturas 

diarias son como sigue, en las madrugad.:is puede bajar hasta los 

-3° C y subir al final de Ja tarde. La temperatura .:inuaJ de las 

aguas superficiales marinas del Golfo en términos globales 

varjan hacia el norte desde Jos 10° los 32 ° C. Las 

salinidades son más altas que las zonas aledañas como el 

Paclffco de la Baja.california. OcasJonalmente se forman 

violentas tormentas locales o se ejerce Ja acción de las 

tormentas tropicales o Jos Huracanes (Thomson y Lerner, 1976; 

Rlpa, J989). 
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Mapa 3.- Localizaci6n geográfica del Cintur6n Insular en el Golfo 
de California. 
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El tipo de Playa en la zona de Puerto Pe~asco y de Ja Isla 

de Angel de La Guarda son de Upo de las coquinas, 

conglomerados de arcillas con gra\.·a, de restos de conchas, y 

basaltos volca.nicos, 

El tipo de vegetación es Ja de matorral xeróflto y 

espinoso con presencia importante de cact~ccas y en algunos 

sitios existen manglares {RzendowskJ, 1978). 

Las pesquerías en la zona son diversas e incluye a las 

comerciales como Jas cc)J'flaroneras, Ias tiburoneras, las 

escameras y Jas deportivas (obs. pers.}. 

Por otro lado es Interesante reiterar Ja riqueza de 

especies en esta zona, que ha lie\"ado a e:onsider-arla como una 

provincia zoo¡;eográfica propia, la Cllifornlana, en la cual se 

pueden localizar hasta 822 especies de peces, entre las cuaJCs 

más de 100 especies son endémicas (thomson, tl .<!!. 1979). Es 

importante también reiterar Ja abundancia de Ias poblaciones de 

peces pelágicos. 
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6.1.1.- PARGO COCONACO (lfoplopagru• ~ Gil!, 1862), 

La pesquerfa de este pargo tJene un legar Importante en la 

zona del Puerto de Mazatliin, por la magnitud de sus capturas a 

Jo largo del ano, las cuales desafortunadamente no forman parto 

de ninguna estadlstlca oflclal, quo permlta cuantificarlas. Por 

otro lado el Pargo C.OConaco, es una especie es bastante escasa 

en otra• zonas del !ltoroJ del pacifico do MfaJco, co11 

excepclOn sin duda del Golfo do Ca!lfornla 

El pargo Coconaco alcanza buenos precios, sobre todo en 

las zonas de venta directa al público, como Ja Playa Norte, 

sobre el áre<l del Malecón, en la llamada zona. turlstfca 

nacional del Puerto do M•zatlán. La demanda esta basad.a 

fundamentalmente en Ja coloración blanca do su carne, que es 

ílrmo J poco oleosa. J desdo luego en paulas culturales de 

reconocimiento. 

Son pocos los antecedentes que existen !·Obre Ja especie y 

los quo hay so refieren a datos lndlr~tos en relación al tema 

que nos trata, por ejemplo: Garc!a S1 i!J (19ílS) Habla oobre las 

abundancias de la especie, calculadas do captura• do los 

pescadores do la Playa Norte, senalando quo lo son en ol 

periodo de lluvJas, do junlo a noviembre, lo quo puedo esta 

ligado a los periodos de desovo y da reclutomlonto. Por otro 

lado pre~entan un análisis do algunas relaciones btomdtrfcas 

del peso y la longitud; Rulz tl !l (1985) y Madrid tl .!.l 

(1988, 1989) quo Informan sobro lo abundancia y blomotrlas do 

Ja especie en capturas reallzadn• en el litoral do MlchoacáJl Y 
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que demuestran ta baja abundancJa, en té-rmlnos de Ja comunidad 

de peces en esta zona y Altessor tl ª1 (1986) en el cual se 

reune iníormacl6n sobre blomtrtrJas de la especie, de muestras 

reallzadas en el Puerto de MazatlAn. 

DIAGNOSIS 

Hop!opagrus ~. Gi!l 1862. 

HoploP"eruo Kl!mMtl Gill, 1862. Localidad de descrlpcl6n 

original tlplca: Cabo San Lucas. Stclndachner, 1876 en Altata, 

Slnaloa. Fowler, 1944 en Muleg~, B. C. S. 

Es un g~nero rnonotlplca de los iutja.nldos y se distingue 

de todas las otras especJ.,. de Ja famllla, tanto del Golfo de 

M~xlco como del Pacifico por la posesión de .dientes 

molariformcs, por Ja au~ncla de dientes en los palatlnos y por 

que lts caras de las articulaciones en las vertébras del Atlas 

forman una superficie de articulaciones que no s-= une del todo 

(Jhonson, 1980 ), 

Poseen nostrilos tubulares que se extienden hasta los 
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labios. Su coloracl6n varia de verde oscuro a caf6 oscuro en el 

dorso y plata oscuro rojizo a marrón en los lados. Presenta de 

ocho a nueve barras sobre el cuerpo, y que en Jos juveniles se 

presentan pareadas; posee una mancha abajo de Ja akta dorsal 

radiosa. Dorsal X, 13-14; Aleta anal lll, 9. 

EDAD Y CRECIMIENTO 

Los datos que aqul se presentan fueron obtenJdos do las 

capturas comerciales realJzadas por los pescadores de Playa 

Norte y de otros desembarcaderos do Mazatli1.n 1 Slnal°"'• Sln 

embargo la mayor cantidad de dates provienen del primer !iitlo 

sel\alado. Las fechas de muestreo fueron enero-febrero, jullo 

y septiembre de 1986. 

Otros datos m<\s fueron obtenidos del Jltoral de MkhoacAn, 

sobre todo en el área do <:aleta do Campeo, las r echas d
0

e 

muestreo aquí fueron agosto de 1987 y juUo da 1988, aunque se 

han realtzado mayor no.mero de tstos. Sólo en los meses 

s.erialados se reunieron datos suficientes para el anállsls. 

En Jos dos sitios las artes fueron las redes agallcra.s, la 

linea con anzuelos y el palangre p3rguero. tas Carnadas fueron 

c}u~idos y engráulldos entre los peces y portúnidos1 penaé-ldos 

galttthldos e hlppidos entre Jos crustttceos. Se dice, entre los 

pescadores de Mazatlán que al p3rgo coconaco lo atro.en Jos 

hlppldos, conocidos comunmentc como chlqulllques o cangrejos 

fantasmas, que vive semlenterrodo en la arena en condiciones 

naturales. 

En la tabla 1 se presentan los d•tos básicos obtenidos 

para la especie en Mazatldn, Slnaloa y cn la tabla 2 los 
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obtenldos para Ja Costa de Mlchoacán. N se refiere al nl'.unero de 

organismos de Ja muestra1 y Lrnlnlma se refiere a Ja longitud 

total mlnlma, y a si sucesivamente para Jas otras L. WmJnlma se 

reffere al peso total mlnfmo, y asl sucesivamente para las 

otras W. 

Tibia 1.- Dato• bá1lco1 dt Hoptopagrus &.1,!entherH de l.fa..zauán, 

Slna.Joa. 

íetha Lmfnitn& Unidla Lmáxlma Wmfnlm:t. \fmedJo Wa.áxlm& 

J .. 1112 122 20.J 

1186 U!J J6.0 

10186 H5 lb.1 

35,9 

21.J 

u. .• 

10,0 zs10.o ns.2 JM.o 

5?.:J 2.JOO.O !.0?.6 SO.O 

43.5 1120.0 4b8.5 90.0 

Tabla z.- 01101 bá.1lco. d• HQ.pjQp~ gyentherll del lltora.I 

d1J nt.ado d1 V.ldn>uáii. 

ítcha Lmfnlma Lm•dla Lmá.xlma Wmfnlma Wmedlo Wmáxlma. 

1117 10 

1111 18 

&Z.S 

41.2 

n.• 1os.o JbS5.0 62.M.O 9610.0 

59.39 98,7 1750.0 6180.0 J01JO.O 

La talla máxima obtenida para la especie rue de JOS.O cm y 

peso de 9670.0 g, y el peso máximo de JO 110 g para una talla 

de 98. 7 cms, en Jas costas del estado de Mfchoacán. 

En Ja fl¡ura l se presentan Jos histogramas de frecuencias 

para Jos muestreos realiza.dos en el puerto de MazatJán, 
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Sínaloa, y Jos que permiten deducir por ob!iervaclón, Jos 

va.lores de Jas modas. 

Los datos de Jas modas y las medias calculadas por el 

m~todo de Dhattacharya, partir de las dJstribuclones do 

frecuencias se presentan en la tabla J. E.n la parttJ Inferior 

de esta se presentan Jos modelos correspondféiites caJculado9 

para el crecimJento. los valores de la lon¡¡Jtud lnflnlta van 

de los 101.4 a los 108.S cms, Jos valores de K de 0.06 a O.Jll. 

Uno de los modelos de crecimJento que pueden t;er tomados 

como expJJcativos para Ja especie es el sJgufcnte 

Ll = JOS.J { 1 - • • O,JIJ ( t • J.59)J .............. (1J 

Siendo una de las relaciones que expJ!can Ja reJacJón del 

peso y la longitud de Ja siguiente forrna: 

Wx ,. O.OJ'X>39 CLO l.OOZJOI 

En Ja tabla 4 se presentan Jos datos do enero do 1986 do 

las componentes, obtenJdos de Jas modas y Bhattacha.rya., junto 

con Jas predJcdones de las curvas puestas en la parto lnferfor 

de dicha tabla. En Ja figura 2 so presentan Ja. gráflcau d~ los 

jncrementos .. y donde 5" ve que no hay dJrerencfas claras para 

Jos dos modelos de credmlcnto. El do las medJas do 

Bhattacharya es el de Ja ecuacJón (JJ. 

DJscutlendo estos resultados, se debo hacer referencJa ~ 

que, Jos m~todos utlllzados para el cálculo do la edad y el 

crecimiento son Indirectos y hacer¡ necesarJa, una demostración a, 

nivel de estructuras como las escama11 1 Jns cuales han sido 

revisadas por el autor con flore• {1989 en Prensa) y con Ja que 

no pare<:en existir grande& dlscrepancJas, da alll que se 
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proponga que Ja ecuación que puede descrlblr el crecimiento de 

la especie es la (1), 

Las diferencfasi que se presentan entre los distintos 

modelos de creclmlento de Ja tabla 3 son expUcables sl 

entendemos quo las dlstrJbucJones de rrecuendas estan 

cambiando a lo largo del tiempo,, es dcclr que los organismos 

estan crecJendo y que por tanto no son las mismas medidas de 

tendencia central las que estamos encontrando, este problema es 

común a Jas espcdes anteriores e Jncluso a fo3 anáUsfs de 

estructura de edades por mcdlo de ot6Htos, escamas o captura -

recaptura, como ha senatado Manoch d .ru, (1987) para Ocvurus 

~· 

MORTALIDAD Y RECLIJTAMJENTO 

Las morta!ldadcs totales calculadas fluctuan alrededor cic 

Jos 0.4!6, siendo la talla de primera captura de alrededor de 

los 18.5 cm. 

Los cálculos del reclutamiento (Brey y Pauly, 1986) supone 

quo esto es continuo para la zona de Mazatlá.n y que algunos de 

Jos plcos pueden presentarse en septJembre con aprox.lmadamente 

un 19.56 7.. 

SIT1JACION DEL RECURSO 

Bajo Ja suposición de la ecuación (!) existe un grupo de 

edad alrededor de la longitud de 17.72 que podrla corresponder 

al primer ano de edad. Por otro lado si los grupos son reales 

se estarfan capturando a por lo menos 7 de estos, como puede 

verse en Jos datos del mes de enero y septiembre, localizados 

alrededor de Jos sfguJentes valores de longitud total: 22.3, 
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28, 33, 42, 49 y 54.S cm. que muy bien pueden corresponder al 

rango de los 2 a Jos 7 nJ'\os, lo cual. comparado con la 

longevidad preliminar obtenida de 3/K, de unos 25 arios 

aproximadamente, harlan suponer una sobrexplotaclón. Sin 

embargo, por el Arca do pesca de la Cooperativa do Playa Norte, 

cuyas embarcacfones tienen poca Independencia, y por el tamano 

de Ja plataforma. continental en el área, suponemos que cstan 

capturado, solo a cierta parte de la población, entre los que 

se Incluyen ma_yormente, a los juvenlle5 y reclutas. Por otra 

parte Jos valores de la mortalldad total calculados son bajos, 

lo que apuntaria a una tasa de !;;Obrexplotacl6n b3.ja, por lo 

menos para estos mue!>treos. En el futuro el efecto do pesca, 

sobre juvenUes y reclutas tenderá. a una mortaJldad total alta 

de la población, con la consiguiente sobrexplotaclOn. 

De las observaciones de las comunidades vivas en el 

litoral de Mkhol!cán, se plantea. que Ja especie en cuestJón 

presenta hábitos de seguimiento do depredadores rnayores, en su 

etapa juvenil. Es notorio y conocido los seguimientos que hace 

la especie a los buzos la.pero<s Junto a ~ nrgentJventd.! 

y ~ elegans, parG alimentarse de las vlsceras que van 

desechando en el periodo de Pesca. ~sto comportamiento, esta 

ligado a sus hábitos alimenticios sobre ol B<ontos do la. zona 

rocosa, como Jos molOscos y otros invertebrados. Sin embargo 

estas poblaciones bentónJcns estan siendo afectados, tanto por 

los erectos de la pesca, como 1011 de la contaminación urbana. 

Este proceso de contamlnacJ6n, como el do las aguas negra,, et 

más alto en el Puerto de Mazatl6.n • 
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6,1.2.• PARGO COYOTILLO (Lutjanus argentlventrls Peters, 1869) 

Dado éua es la primera cspecie que se va a presentar del 

género, se ha~án referendas generales aa la categorJa, que 

bJen pueden tomarse como una introducción gP..neral. 

Lat cspedes de Jas familla de los Lutjá.nidos constituyen 

11quellas1 que mayor importancia comercial tienen en ambas 

costas de nuestro paJs y en casi todo el clrcumtrópJco mundial 

(AJJen, 1987; Longhurst y Pauly, 1987). Son conocidos casi 70 

gf!nero5 y 103 especles a nJvel mundial. la mayorJa de ellas se 

concentran en la plataforma continental, en Jas zonas 

protegidas, en los arredres coralinos y algunas especies 

penetran a las aguas continentales. En el Pacifico Mexjcano, es 

bastante probable quo !¿Jta lnus QS[!!. Lut fanus colorado y 

R!!.l!!J:~ l=mll no lo hagan. 

Algunas especies de esta famJlia aJcanzan tamanos tan 

grandes como Jos RM'S:Os colrnJIJones ( ~ novemfasclatus). 

de hasta unos ISO cm. y pe~os mayores a 30 kg. La especie más 

peque.na para el Arca del pacifico es Rabirubla inermis. quien 

alcanza unos 35 cm de longitud y cerca de 1 kg de peso. Viven 

a. profundidades de 300 m, como ~ guttatus. el cual puede 

ser capturado por las redes de arrastre escameras a esa 

profundldad. 

Algunos autores como Jhonson (l98l) ha tratado a Ja 

fam.UJa como un grupo natural, sln embargo no cxlste ninguna 

sloapomorfla que la dlstlnga de algunas famlllas cercanas a 

esta como Jos ha~mulldos y Jos serrólnldos. 
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Andet"soo (1987) ha dtado algunos caracteres generales que 

se han utilizado par distinguir a !a familia y que so pueden 

encontrat' en cualquier otra clave de las claborndas hasta ahora 

para r~miJias. géneros y especies. 

Las patrones do color-adón son bastantes ampHos. y las 

especies de ambas CO'Stas de nuestro pats son conocidas por sus 

tonalidades rojizas, Las espedcs del pacJíJco con ex:cepd6n 

de fü?pJopagrus ~enther!l y b.!!..t@.@1 .~.1! son de tonalidad~ 

rojas, los dos pargos ?.nteriores son de coloración oscura sin 

embargo también tienen band~s de coloración roja.~ F:l pargo 

Coyotillo, es <lomlnantemcnte amarilla oro, como vo1veremo!I a. 

referirnos má.s adelante, la tonalidad roja m~í.s intenSil es la. de 

b ~ , el Huach!nango del Pacifico. 

El pargo CoyotlUo for-rna parte de las capturas dd l~s 

otros pargos y de otras espccles sín embargo es rela.tlvamcnte 

poco abundante. pero como nremo~ más adelante en 1a zona del 

Puerto de Mazatlán, se realtzan capturas importantes: d~ éstos, 

los cuaJes además, alcanzan buenos precios de venta para Jos 

pe<cadorcs por que ~sla es directa al públ!co. Por otro 

Jado se sabe que hay poblaclones jrnportantes- en Jos ca.nones 

marinos íMnte a Ja zona de Laza.ro Cárdenas en M1choacá.n y en 

el litoral de Guerrero Oaxaca !SePesca, 1959-1987¡ 

C.omunicaci6n personal de Pe-:;cadores de la Zona). 

Las referencias que existen pnra la especle se 

circunscriben a los trabajos taxonómicos como los do Jordan SS 

fil (1969) o Thomson et al ()9?9). Entre estos hoy una nota 
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Interesante de MeJsJer ( 1985) sobre las con!'usfoncs del 

serránido Serra!J.!!§ lamprurus {Jordan y GiJbcrt. 1882) como un 

slnón.imo junior de Lut janus argentiventri~ en general el 

trabajo demuestra algunas confusiones taxónomicas. alrededor de 

esta especJe y de h...!!!Janu~ novemrascfatus; Garcfa tl fil (1985) 

por otro Jada en un trabajo sobre Ja ictiofauna capturada por 

Jos pes-:adort!s de Playa Norte en Mazatfán, Sinaloa muestra 

datos en los que se observa In abundancia de b ~tiventr!s 

a fJnales de la época de las lluvias, en eJ otoño; Ruiz tl fil, 

19SS quienes dan inf1)rmación sobre la •:specie en el litoral de 

Mlchoacán, asJ como algunas ideas sobre Jos parjrnctros 

pobacionales y las pesquerlas de la zona; Amezcua (1985) ha 

reportado por otro lado que forma parte de las capwras de Jas 

redes de arrastre camaroneras, frente a las costas de Nayarii, 

Michoacán y Guerrero; Altessor ~ '!! (1986} quien proporciona 

datos sobre la especie en el puerto de MazatlM, corno también 

algunas ideas sobre el crecimiento de Ja especie; Madrid .tl ill 

(1989) en donde se mencionan las abundancias de Ja especie en 

las costas de Michoacán a finales de Ja época de JJuyfas hasta 

los comienzos de la entrada de lil.S corrientes de aguas frfas; y 

Ocrunpo (l989J quien analiza. el crecimiento por medlo de Jas 

lecturas de escamas, para mrn~stras del litoral de M:ich~cán, y 

que han serYido de comparación aJ presente trabajo. Por otro 

Jado Campos y Gamboa (19S9J reportan que en Jas primeras etapas 

de Ja colonización de arrecifes artfficiales, en et Golfo de 

Nicoya de C.Osta Rica, es una de Jas especies dominantes, junto 
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Lut ianus argl!!ntl\lentrfs Peters, 1869. 

Mesoprlon argentlventrls Peters, 1869, localidad tlplca en 

MazatlA.n, Slnaloa. Neomaenls ~lventrls (Petcrs) Meck 19071 

Meek 1914, Hiyama Kumada 1940 en las costas del Pnclrlco de 

Mtxico y Amtrica Central. ~1Wll!1 argsot!ventci1 (Peters) 

Jordan et al 1895, Regan 1906-1908 localidad en las co•tas del 

Pacifico de la Amtclca tropical, Gunter 1942, !.!LLl!!n!!.I 

argentiventris foliet 1961 iocalldod Mule¡¡6, B.C.S, !di.t~T\.~! 

argentlventrls Castro-Agulrrc 19?0 aguas continentales del 

Pacifico de Mtxlco, Lut l•Dl!i !Y'..&ro!l!.e.111d!i Allen 1981 
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localidad del sur de California a Peru. 

Cuerpo comprimido ligeramente elongado, el perfil es 

convexo a partir de Ja aleta dorsal, el hócico es alargado y 

puntiagudo, la cabeza es comprimida. 

El patrón de coJoraclón de les organJsmos vivos es 

a;narillc oro brllJante en el dorso, el vientre es plateado y 

hay una banda azul abajo de los ojos. Presenta bandas oscuras 

en los costados del cuerpo. Las escamas presentan machas 

os.curas. 

Los dientes de las mandJbulas scm marcadamente 

caninfformes y alargados, los dientes del vomcr se dispone en 

una área en forma romboidal o en forma de Y, con proyección 

media hacia ~tras. Las branqufespinas son de 10 a J1 en la rama 

Inferior del primer arco branquial y 6 en Ja parte superior de 

éste 

Su distrjbución abarca desde eJ Golfo de California a las 

costas del Perú. Se Je pueden encontrar en una diversidad de 

habitats que van desde Jas desembocaduras de los rlos, hasta 

las zonas protegidas y las arrecifales. 

EDAD Y CRECIMIENTO 

Jos datos que aquf se presentan. como ya se ha scfialado en 

la seccJ6n de material y métodos fueron obtenidos de las 

capturaS comerciales reaJizadas por los pescadores de Ja zona 

de Playa Norte, Playa Sur y el desembarcadero de la isla de la 

Piedra en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, y a partir de los 

cuales se realizaron, todos los aná.Hsis de Ja población. Por 
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otro lado se proporciona Ja (nformaclón qua se ha colectado en 

el Jitoral de Michoacán, con fines lnformaUvos sobre la 

espccJe como puede verse en la tnbla S, In talla y el peso 

mlnlmo fue de 247 mm y 82.5 a: La longitud y el pe!>o má.xfmo 

obtenido fueron de 583 mm y 2920 g . 

del eshdo de Ukhoaci\n. 

íccha Lmfnlma Lm~dJa Lmá.x. Wmlnimo Wrn"dlo wmáx.. Oro 

OW81 J:.1 247 345 1240 1820 2920 111 

08./87 21 440 547 13b& 1800 211 

En Ja tabla 6 se prcsesntan Jos datos básfcos obtenJdos de 

las blometrfas de la especfo en el Puerto de M11ZatJ.1n, Slnaloa, 

las tallas me<llas van de 246.33 a 350.7 para lo longitud total 

y de 265.61 a los 644. 9 g p~ra J~s pc:!;o::. Les •·a.lores. máximos 

fueron para los dos muestras de 550 mrn y 2610 g respectivamente. 

T•bla 6.- dato• bá.Jco• d• lu \:lom•ll'Ju de J.,ut lanus 

argentlventrfs del Puerto d• Ma::.auAn, Sln1.Joa. 

02.IBb 80 190.0 

O<J/86 95 157.0 

J50.7 550,0 

24b.:l 483.0 

9t.O 

GS.O 

644.9 2610.0 

2bS.l 1800.0 

En la tabla 7 se presenta los datos de las modas 
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observadas y de Jas medias calculadas por medio del método de 

las parábolas de Bhattacharya, para Jos datos de Mazatlán. F..n 

la figura 3 de los histogramas de las frecuencias se pueden 

notar las modas a las que estamos haciendo referencia y por 

otro lado se pueden también observar que los grupos modales má.s 

peque~os 1 se localizan alredor de los 200 mm (20 cm}. 

T1bl1. 1.~ Dlllos de Ju ¡n.-,du y Ju medias ca.lculadt.s <Ja tu 

dl&lrlbu<:lonu modale• qu• u observan en )1 (liur1. J. 

r N E R O SEPTID.fE!RE 

Moda Ucdla 

.Grupo de edad Mod• Media. PredJch111. PredJcha Jdoda 

S7.JI 100.b 

140.74 JM,9 

ZIO 212..04 223.l 210 

275 ,,. 212.99 Z1S.6 2'0 

320 321 JZS.09 323.J 270 

J70 370 Jé'l.bZ J66.Z 320 

400 400 407.b'J 405.1 oso 

440 "º H0.23 440.2 

468.05 472..0 400 

10 490 '90 491.82 500.8 490 

11 612.15 su.e 

12 szo 5?9.SZ 550.3 

13 544.37 571.6 

" 557.07 59-0.1 

" 567.92 6-08.2 

A partir de las modas, de las distribuciones de 

rrecuenctas del mes de enero de 1986, se calculó Ja siguiente 
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curva de crecimiento deJ modelo d~ BertaJanffy1 y con cuales 

se calcularon. las predichas de las med!as y Jas modas, do Ja 

antes mencionada tabla, veamos 

Ll "' 631.BJZ ( 1 

A partir de la regresión lineal de Ja JongJtud total y la 

altura máxima se obtuvó que 

Altura máxima ... o.s1ov1 1 u J • 14.11567 (2) 

y de la cual suponemos que la pendiente ;;i v y vafe 0.510271 

que utilfzado para el modelo olométrlco tenemo:; 

Lt .. f C25.JZ5 - 12.t.&b4 - v J ( 11 +0.~ 46 ti Jl/v (3) 

en Ja cual Loo = 563.12.6. 

La utilización del modelo ,1Jcm~trfco 5e llevó a cabo, a 

partir de que el ajuste de Ja reJ,"lc!t~n de la longitud rotal y 

el peso, di6 vaJores de r bajos, que llevan a Ja suposición do 

una relación que no es intrlnsecamante Jlnenl 1 aunque pueden 

deberse a errores en eJ muestreo. 

A !)artir de las rnedfas pre~ntadas en Ja tabla 7 y 

C.llcuJadas por eJ método de Bhattacharya, $.C obtuvieron los 

siguientes modelos de :.rc.:1mh:11to1 eJ primero que '.;e presenta 

es Ja de Ja suposición de is.omct.rla 

Lt ,. 
172

•
618 

, 
1 

_ 
1 

-0.1005735 l t • :l.Jaa12n, (-l} 

Y el aJométrJco con eJ mismo valor v C"S do la sfgufentc 

rorma 

Ll • {( 27.6475 - IJ.79$v) C ,-O.ZJ•bl ) ) LIY (SI 

y donde Loo u 668. 768 

Para Ja muestra de septlernbrQ de l986 no ,;e pudieron 
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reallzar estas cuentas y solo se pret:enta en Ja multfcitada 

tabla 7 sus modas respectivas. 

Los modelos de crecimJento que parecen más adecuados son 

los calculados a partJr de Jas medJas obtenidas por el método 

de Bhattacharya, que se presentan en las c-cuaclones (4} y (5). A 

pnrtlr de la ccuacf6n (4) del modelo isométrJco se pueden 

observar que Ja jongltud infinita es cercana. a Jos 772.618, el 

valor de K • 0.1005 y Ta = -3.3881. 

Por otro lado es prob,,bJe que Jt1s taJlas de primera 

captura edad deban tener hasta 3 .ili'los, las que fueron 

corroboradas con Jas lecturas de escamas. Por otro lado se 

encontró que Ju talla media, para organismos con 2 anilJos o 

del grupo de edad 2 es de lSO !_30 mm. El otro procedimiento 

p::ira analizar esta cuestión de Ja edad de las prirner.<is 

capturas f'ue el de las predicciones íterath·as sucesi\'as 

incorporando en cada uno, e; valor cua..ndo t = O. 

En relación a Jos pesos má.ximos s.c han obtenjdo en el 

Utoral de Michcacá.n organismos de 720 mm, con pesos de hasta 

Jos 5000 g1 Jo cual podrfA t0mar'=>e, .:iJcmds, como una referencia 

de Jcs máxJmos valores en tallas ( Ocampo, 1989). 

En t~rmJnos generales se puC"de decir que se c-stan 

capturando organismos que v,'.lJl de Jos grupos de edad de Jos 3 a 

los lO a/los, en el litoral de Mazatl:ln, Slnaloa. 

MORTALIDAD 

En cuanto a las MortaHdades totales para el mes de enero 

rue de l. 78 y para la oeptlembre del mismo a/lo de 1.091 
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obtenidas a partir de Ja regresión lineo! del grupo do edad y 

la rrecuencla do Individuos por grupo, como la propone PauJy 

(1992). La Mortalidad natural se calculó a partir del polinomio 

propuesto por Pauly (1980), utlllzando Jo, param~tros de 

credmlcnto de la ecuacJón (4). y toma valore' de 0.7?..2 a 

0.658 cuando Jas tempera.turas me<lfos VA._n de los !Sa los 2·l ·e , 

A partir de la K, de Ja ecuncl6n (4) ~ pued~n plnntetJ.r 

que el creclrnlento de Ja especie e:i relativamente lento y In 

longevidad debo tener un mAxJmo de :io 3.!"ic':l, ._-;.0r otro J.1do ~:omo 

la mcrtD.Jidad natural e-st.:i l!g:lda a. Jos valores de X. 1:•;ta. e~ 

rellith·amente baja, y se pur.de dcduclr d,..J r:m,~o je ks 0.658 a 

les O. 772 1 sin embargo ltJ~ \'aJores de Ja mortu.Jld.id tot«J 2 

mucstrnn que el efecto de Ja Pesca es alta y toma valares desd,. 

!os l.091 a J.78. 

SJTIJACJON Df.L R;:cURSO 

Lo5 resultados de ln mort<:ilJdnd tot:tl mul';'Stra que Ja 

especie esta sujeta a un esfuerzo ~lto de pesca.. con Jos 

com;fguJentes efectos do sobrecxpJot.1cJón, aunquo deberá 

dJscutirse rn.1.s futura. Por otro lado, retomando la 

ln(ormaclón de Mfrhoacá.n que hemos obtenido para el anáfli;fs de 

ia comunidad, encontrft.1TI0:'3 que c~t.:t es¡:.ede, es poco común en 

esta áre11, lo quo esta lfgado Gfn dudil, a que este org~1nfomo, 

Junto con lo5'. otros pargos, e:. 5ujeto de práctlca . .s d11 pesca 

baratas, como es la pec-...ca con pistola de arpón, que ha tenido 

efectos muy notorios en las poblacfones de ~~lU~!ll.l! 

n.2!.Mnrascla~, en las del Scarldo, ~lill ~ y en el 
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Acanthúddo, Prlonurus punctatus, por ejemplo. 

Como resultado de las inmersiones en los alrededores del 

Puerto de Mazatl<'ln y Caleta de Campos, Mlchoacán, se pudo 

obscrv.'\J' que la especie viven en las zonas protegidas y 

arrccifales, en las cuevas que alH se forman (vease también, 

Thornson, 1979). Son conocido también, el~cguimlcntos que 

realiza de I~ pescadores de Lapas, para alimentarse de las 

visceras que 5e dl!.ipcrsan en el agua. Este ambiente, al igual 

-:omo hemos :.;ei'lalado rara I.:!:. fil.l.Ql.!..berll, ,:-sta ~kndo afl:c.:tado 

por la pesca, lil conuunlnilción urbana y agr~gariamos el c.·ft"'Cto 

Según les datoa de ScPesca, para la costa del c.st.1do de 

Sina.loa, <:n 1965 se estaban capturando alrededor de 1000 

toneladas de Pargos (5e Incluyen a todos los Lutj'1.nidos, con 

excepción de k ~). pa.ra 1973 t..lescendicTon a casi las 400 

tonebda~. '!'n 1987 e:>ta cifra llegó a cerca de b.!1 ZCO 

toneladas, Jo que significa (tomando en cuenta los sesgos de 

estos datos) un descenso signifjcativo, que apw1ta.ria a una 

sobrcxplotaci6n del recurso, que en ttrmlnos generales debe ser 

válido también para el Pargo Coconaco. Sin embargo es probable 

que el descenso en Ja. captora pueda deberse a la b..i.j<s en el 

esfuer.l:o pesquero, debido a los retiros de loslos barcos 

escameros, por Jos altos costo!; do manejo man te!l.imlento 

derivados de las crisis cconómkas, pero si contamos con el 

aumento del número de las Pcsquerla.s ril:.t:!Tcf1a;. Ja supcsición 

queda sin validez, lo que sin embargo dc:!::-cr.i ser profundizado. 
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Figura 3,- Distribuciones de frecuencfas de longftud totaJ de 
Lutjanus argent iventris. 
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6.1.3.- HUACHlNANGO DEL PAClflCO ( Lutianus = Nlchols y 

Murphy, 1922). 

Dentro de las pesquer1as de los lutjánidos en el Pacifico 

otra de las especies con alta importancia comercial, es el 

huachlnango, el cual sin embargo presenta fluctuaciones en sus 

capturas debido a sus hábitos migratorios. 

La!t zonas de abundancia de esta especie son principalmente 

las protegidas con fondos rocosos y arrecifaJes. Aunque en las 

épocas de su desove ~e acercan a las dc-sembot:aduras de Jos 

rlos, por otro lada no hay reportes de que penetren a las aguas 

contfnentales. 

Las ~pocas de reclutamiento se presentan a finales de los 

perJodos de lluvias y a la entrilda de las corrientes frias y 

las poblaciones adultas son abundantes durante este mism.o 

periodo en las zonas de baja profundidad, de 1 a los 100 

m.(Obs. pers.). 

Entre íos estudios de Ja especie, estan los de Castro 

(1991) quien presenta un modelo de crecimiento para poblaciones 

muestreadas en el Golfo de California; Rulz ~ fil, (l9BS) en 

donde se presenta. información sobre algunos parámetros 

poblaclonales de la ""pccíe y otras de la familia Lutjan!dae en 

el área de Michoacán¡ Ruiz et aJ {198Sa, b) guienes 

proporcionan lníormacJ6n sobre la edad el crecimiento de 

b ~ y de las relaciones de este con el p.ar~sito Isopodo §..:. 

~ de las costas del estado de MJchoacán, y que son los 

datos que se discuten en la presente secclón aunados a nueva 
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informaclón¡ Jslas Q.1 . fl1 {19SS) en donde se proporcionan datos 

de las abundancias de Ja espede en las capturas reallzadas en 

Mazatlan, Sinaloa, señalan que son abundantes en el periodo del 

invierno: Madrid ~ i!I. (1989) que da Información sobre las 

abundancias y datos de las poblacione5 de Ja especie en el 

litoral de MlchoacAn. 

DIAGNOSIS 

Lut janus = Nichols y Murphy, 1922. 

NecmacnJá ~ Nidiols y Murphy, 1922. Localidad de 

descripción original: Lolxls de Tierra, Peru. Lut ianus fil'tJ!!l.i 

Tortonose, 1939, descripción sinonlmlca en el Callao, Pc:ru. 

El cuerpo es alarg~do y compdmido, hacia átras poco 

elevado. La aleta cauddl es Junada, Jos lobuJos punteados, Ja 

parte superior un poco má.s larga. La segunda espina anal un 

poco corta y fuerte con respecto a la tercera. Las aletas 

~lvlcas Jnsertas por detrás de Ja base de las pectorales. Las 
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pectorales alcanzan el origen de Ja anal. Las hileras de 

escamas arriba de la JJnea lateral formas series ob!Jcuas 

La coJoracJón de fondo en vivo es roja, Jos juvenJles 

presentan bandas JateraJes amarJJlas y algunos una mancha 

escura por detrás de Ja primera dorsal, semejante a las de k 

gyttatus. Posee una. mancha oscura en la axila de la pectoral y 

una linea de color negro en Jos: HrnJtes de Jos radJos medios de 

la caudal. 

Los dientes de las mandíbulas ~on pequc!fos, en el vomer 

hay un parche de dientes vfilforrnes en forrna de dfamante con 

una prolongación media hada .'\tras. Díente5 viliformcs en Jos 

palatinos y la lengua. Branqufo5pínas largas de cerca de Ja 

mitad del ojo, hay 10 en Ja rama Inferior del prfmer arco 

branquial 

EDAD Y CRECIMIENTO 

los muestreos se realJzaron de Jas capturas comerciales de 

Jos pescadores del JJtoraJ de Mkhoacán, de noviembre de 1984 a 

febrero de 1?86. las artes de captura fueron anzuelos del 4 al 

y Ja:; ca.rn¡:¡das fueron entre Jos peces cJupéldO'S, engráulidos 

y aJ¡unas veces cará..ngidos. ünre Jos crustáceos gaJáthidos y 

portúnJdos, una de Ja$ c.1rnadas más importantes son Jos 

calamar"" de la ramilla de los lollglnldos. 

En Ja tabla 8 se presenta los datos básicos obtenidos de 

Jos muestreos. La Jongltud y el peso mJnJmo fueron de 17. O cm 

y 68 g respectivamente, la mediana de las medias fue de 47.0 cm 

y 312.8 ¡¡ y las máximas de 70.5 cm y 3850.4 g respectivamente. 
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Tabla e.- Cato• Bá.1leo• pou t:,yt fanus ~ do ... costa1 do! 
P•cltlco .. MlchOacá.n 

fecha H Lmln. Lmedla Lmu. \Ymln.. Wmodlo """"' 
1V84 51 31.0 J9.S 52.0 399.0 1!>5.4 16-02..0 1.J:I 

tVU 14 n.a :lb.8 •6.2 105.0 b2S.O 11Zb.O 0.9:1 

Ol/8S IZO 22.5 J8.9 50.0 rn.o J?S.3 1068.0 1.411 

03/85 'º 19.8 31.B 47.8 118.Q ~5.4 1315.0 l.J1l 

OV85 •> n.• ·'3.4 70.5 151.? 10'96.0 38$-0.4 O.b:J 

06/85 91 11.0 24.3 ~.5 11.l 202.2 bJb.b Z...1:1 

101'85 J4 18.8 "·' 49.b 90.9 202..8 tMi8.l O.l.:1 

12./85 203 n.o ,. .. ""·' bB.O Z.Jo.J 562.6 0.9:1 

01/86 • t'1.0 22..2 ..... 11-Z..J Hi'U1 :!'b?..0 ;?;J 

02/% ?8 18.4 ~.J Jl.5 1n.s 2)4.6 u.o.o 0.5:1 

Para la determinación do 13. ednd se lúcleron lectura5 do 

escamas, los anUlos que se forman en estas estructuras de la 

especie son bastantes evidentes, en comparac10n por ejemplo a 

los de b g!lttatus. Hay dos tipo de análisl5 que se pueden 

re11lizar para Jos datos obtenidos de las Jecturas 1 Wlo de: estos 

se basa en los datos directos de la lectura y la relación con 

bs longitudes medias y el otro involucra al retrocAlculo. 

La primera relación que se obtuvó fue la longitutl del 

pez con respecto a la longitud total de la escama y fue: 

Lt. = 4:1.S e Le ) • 4.J con Wla r '* O.il:i 

A partJr- de la cual la relación del retrocá.Jculo de tea 

quedó de la siguiente forma 

Lt. :ir ( r I A J ( L • 4.J ) t 4.J 111 
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Donde ,. • radio del anillo, R • radJo total de la escama, L • 

talla al tiempo de captura y Lt • talla al tiempo t. 

Los datos obtenldos se presentan en la tabla 9. La prlmera 

columna es la edad, la segunda el número de datos para la 

lectura lnJ), la tercera (n2) son los datos del retrocá.lculo 

(fl) es la frecuencia relativa pMa (ni), (f2) la frecuencia 

relativa para !n2) y Ll y L2. las medias de las longitudes para 

(ni) y ln2l. 

TABU ... ('d1d~ y t'r•~cnclu obtonldu .. , .. lecturas do 

o•c-.m•• para ~.fil!!~d&I Padflco d. M:Jchco•c:An. 

Cd'•d ni n2 " r2 Ll l2 

!OS "' 25.5 JS'.6 2J.9 23.2 

111 'º' ,. .. 28.7 32.4 30.5 

7J ... 17.7 J7,7 4J,6 "·º 
80 '" Jq,4 l0.9 49,9 48.9 

JO ,. 7.J J.4 52.J S4.4 

1.0 0.6 59.6 SS.J 

0.5 0.2 63.& 6l.64 

A partir de la modla de la lectura directa de los anillos 

(Ll) se ajustó la •lgulente ecuación de Bcrtalanffy: 

( 
• O,J91 ( T • 0.7861) 

Lt • 81.5 J ~ • J 12) 

cerno la reJacJOn entre el peso y la longitud total rue la 

olgulcnte: 

Wx • 0.02 CL ) 
2

'
87 

(JI 

el creclmlento en peso puede ser expresado como la slguiente 

ecuación 

Yt't • 6 u 0•
2 

, J _ , -0.191 e r • o.7361 ', z.a1 c"J 

A partir de las medias obtenidas por el retrocálcuJo se 
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obtuvieron las slgulcntes ecuaciones de crecimiento, para Ja 

longitud fue: 

-0.19b ( T t 0.7ZS4) 
Lt .. 79.5 ( 1 - • 1 10) 

Y para el peso : 

-0.196 ( T • o.7254) 2.87 
Wt "' &689.b ( 1 - • ) {b) 

La rormula alométrica para la lectura directa de escamas, 

dado que Ja pendiente de la relación peso-longitud fue 

sfgnlficativamente distinta de 3, fue de Ja forma siguiente: 

Ll :o f¡ 2..9Ui • C 1.9418 0.2SJ)( o - O.Jl4 91J l.IO.Z6 (7J 

donde Loo = 73. 30566 

Y el .J!am~trico para el retrocálculo: 

Lt = lt2.'1Z79 - { 1.9486 o.25))( • - o.ins,J uo.is ca> 

donde Loo = 73.49383 

Se considera que las e-cuaciones (2) y (5) describen bfe_n 

el crecimiento de Ja especie. Las ednde3 establecidas para Ja 

especie por medio de fas lecturas din .. "Ctas de escamas pueden 

estar cargadas de errores, pero pueden ser corregidas por medio 

del retrocákulo. Por otro Jada las tallas m<\..x!mas encontradas 

en muestreos reaJJzados en el Cinturón Insular del CoJro de 

California, de 75.3 cm de longitud y 5895 z de p~o ~rrnitc:-o 

suponer que Jas predicciones generales son buenas para la 

es¡:.ede. 

Si el modelo es predictJvo, entonces Jn..s edades a las que 

se captura Ja población, más comunmente, Incluye de~do las 

edad J a Jos afies. 

MORTALIDAD 

Puesto que la inrormaclón que se presenta, se cree que es 
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Jo suticJentemente válida para hacer un cAlculo de la 

mortalidad natural se presentará esta para Jos dos valores de 

las curvas encontradas, utlJlzando el polinómfo propuesto por 

PauJy (19SO). Para Ja forma directa o ecuación (2) tenemos que 

para intervalos de temperaturas medias de 20 a 25 ·e, M tiene 

un valor entre 0.2503 y 0.2006. Los valores de Z para las 

ecuaciones de longitudes y suponiendo que L' o talla mlnima 

bJen representada es de 23.0 cm, Z vale 0.274. Ponderada por el 

tamaflo de muestra esta Z toma el valor de 0.3613. 

Para Ja tecnlca del retrocálculo o .;cuaclón (SJ, 

utJJlzando los mismos Intervalos de temperatura, M podría valer 

de 0.2404 a 0.1907. L1S Z podrían valer de 0.2654 a 0.3540 

SJgulendo la. propuesta de que Ja longevidad puede ser 

estimada a grosso 1nodo de 3/K, y utilizando ).J.s de J.is 

ecuaciones (2) y (5) esta podría alcanzar de los IS a ros 16 

afio• de ,·fda. 

PARASITISMO 

En el proceso de desarrollo del trabajo en el campo nos 

percatarnos que un artrópodo vivJa en Jas cavidades bucales de 

Jo$ huachlnangos, los cuales inmediatamente colectamos y 

fijarnos en formol al 4it para su estudio posterior. La 

JdenllflcacJón nos permitl6 ubicarlo como un lsopo<lo del 

suborden Flabellffera de Ja frunllfa Cymothofdae, siendo Ja 

especie en cuestión Cymothoa cxigua. En posteriores muestreos 

nos hemos dado cuenta que este mismo fsopodo vive en la cavidad 

bucal do Lut lanus &Y.!ll!.11.1 y otro má.s que no hemos podido 
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ldentiflcar y que se fija en la aleta caudal de la especle 

antes cltada. Otras esPecies en Ja.s que so ha JocaHudo a ~ 

ll!ID@ es en Chaetodlptcrus ~™· Por otro lado por 

fnformaclón bibHográflca y por obs~rvaclones propias pudimos 

percatarnos que este lsopodo es hermafrodita protándrlco, es 

decir tiene una fase rnasculJna y otra posterior femenina. 

Considerando soto a las hemb1 as se determina.ron S estadios 

de madurez morfológJca y de fácJJ dfstJnclón, aunado a un vaJor 

de remeneidad propuesto por Montalenti 0941) que supone que el 

cambio de machos a Ja fase femenina puede ser medldo coma la 

relación de las bJometrJas de 1.1.rgo y ancho, asl: 

I.F. ~ L / A ' JOO 

detcrminadcsc que tnl cambio ocurre de Jos 10 a 18 mm do 

Jongítud. Los estadios fueron Jos siguientes: 

J.- Ausencia de oostcguftos. l.F = 49.18 :.t 

2.- Inicio de Ja formación de oosteguitos. l.F • 49.lB 7. 

3.- Los Oosteguitos cubre la región ventral. I.F' si 47.65 7. 

4.- Los Oosteguitos cubren Ja región ventral y tlena 

productos gonádlcos en diferentes estadlos de madurez. 

l.f Q 47.65 7. 

a) Con huevos 

b) Con Prelarvas 

e) Con mancas y Juvenlles 

s.- Cavidad visceraJ vacla 

llna de Jas primeros obscrvaciones al respecto del estadio 

cinco es que Ja cavidad queda completamente vacJa, sin órganos 
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Internos y en e5tado de degradación, Jo que conduce a pensar 

que las hembras tienen un solo cJcJo de reproducción y al 

finalizar este mueren, y como los Huachlnangos preaduJtos y 

adulto5 no se acerca n las zonas protegidas rnás costeras, se 

dffkulta un tercer ciclo de InreccJ6n. Sin embargo, como ya se 

ha se~alado, este problema, de cual es Ja forma y Jos 

tiempos en et que Infecta el Isopodo al huachinango no esta 

claro. 

Por otro Jada en ba!ie a las relaciones de pes.o se calculó 

qu el Indice de fecundidad rc:latl\'a es de unos 600 huevos por 

gramo. En base a esto se determinó Ja mortalidad por fases 

obteniendo que 

fase Huevo-Larva n: 24. 5 7. de mortand;:id 

F"ase Larva-Uanca •• 15.0 7. de mortandad 

Total Huevo-Manca= 36.0 7. de mortandad 

EL comportamlent".> del pa.r.1.slto, se desconoce en las 

primeras rase de Inrencción, sin embargo se pueden JocalJ:!ar a 

machos y hembras en Ja cavidad bucal. La hembra se encontró en 

Ja envidad oraJ, orientada hacia el frente y a los machos tanto 

en 13. ca\'ldad vr~1J coino en Jas branquias. Vea:se Ja tabla 10. En 

algunos casos se les encontró en cópula y en este momento 

Jos machos estaban <!n la ca\•Jdad oral. El número de Vt;ces en 

las que se encontró, a ambos sexos juntos en Ja misma situación 

fue menor que las dos otras posibJHdades, como puede verse en 

la mencionada tabla 10. 
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Tabfa 10.- Datos del ta.maf'io d• muestra o lndlte1 d• pa.rullhmo 

u .. NP PL PB PA PIU:V. 

--------------------------------------------------
rnero 11• 34 25 112) 28.b 1-2 1.2 0.35 

7(2) 

Lhrzo 'º IJ :?12) 32.S 1-2 1.• O.Sl 

bl2) 

Abril b2 J.2 1·2 1.5 0.05 
1(2) 

Junio 91 J$ IZ 14 5(2) JS.5 1·3 1.2 0.41 
112) llZJ 1{3) 

Noviembre 155 30 ID 712) 19.3 1·3 ... 0.31 
1)(2) 1(2) 

................... 1(3) 

Dlclcmbre loO 'º •• 412) 21.t 1-2 ..• 0.34 

1H2) 5(2) 

N: Tam•no de muntr a 

PL: Peces plltaslhdo1 en lel'\Ll.JI. 

PD: Pe.ta1itll.•!os en bra.nquliu 

PA: Puat!Udcs en arnbo1 s\llos 

PT: número lola.l de pa.rá..1to1 

PRü Prcvalcecr.cla ( N da puult.doa / N tol.a..I), 

R: R.11.n¡o O.dnl¡no - Máximo de parásitos • ho•¡>edero). 

1: lntensld.t.d lH pará11to1 I H parulta.doa). 

A: .Abundancia 01 puá1itos / H total de Peces). 

Por otro lado en base a las edades calculadas con las 

lecturas de escamas se pudo elaborar la tabla 11, do los 

parásitos por grupo de edad, obtenidos y discutidos en base a 

las tallas menciondas en la sección de la edad y el crecimiento 

de esta especie. 

Los pariisitos se encuentran en mayor proporción en los 

grupos de cero a dos y posteriormente ~e abaten los ntvelcs, 

gasta a llegar a cero. 
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Tabll JI,- O&to1 d1 l• prnenda d1 pará1lto1 por 1rupo d1 edad 

Mu 

M o' 0-1 3-i 
I0.0·25,Sl f2S.6·Jl.O) IJJ,J-40.ll {40.Z-46.2) 

Cnero 110.121 2910.85) 1 (0.0JI 

Marzo 710,S4) 4!0.31) 2(0,JS) 

Abrll 110.501 1 (0.501 

Junlo 2410.69) 11{0.JI) 

Octubn Jf0,J8) 4(0,50) 1 {0.12) 

HovJcmbr1 1410.HJ JJ{0.4J) 3 !O.JO) 

Dlclembr• 24(0.60) lb!0.40) 

Asl el parásito Cymothoa exigua afecta a Jas edades de Jos 

1 a Jos J a.l'\os y raramente a Jos 4 afias de h ~' 1o cual ~in 

duda esta tígado al ciclo dC' \'Jda del lsopodo. Segurame-nte Jos 

procesos de Infección ocurre en la época del reclutamiento. 

cuando Jos peces estan cerca de Jas zonas protegidas en l~s 

cuales son abundantes las poblaciones del fsopodo. como por 

ejemplo en las matas algales. 

SJTUACION DEL RECURSO 

Las mortalidaes totales y Jos c~Jculos de las natw·aJes 

permiten suponer que Ja especie no ~ta sujeta ;:i. é.ra.nJcs 

presiones de esfuerzo pesquero, Jo cual puede e~tM relacionado 

a sus h<\bitos migratorios, pero es necesario analJzar los 

efectos que pueden tener las capturas en las época.~ de 

reclutamiento, de los juveniles y de Jos organismos sex1.:almc1,t_c 

maduro!, 

Por otro lado desde 19TI, el promedio de capturas en \J 

estado de Mlchoacán, ha sido de unas UO tonel3das, con picos 

de 200 tonelada.5 en 1981, y un descenso importante en el afio de 
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1983, que llegó hasta 50 toneladas, para subir do nuevo al 

promedio mencionado de 110. da 1984 a 1987. En el estado de 

Guerrero. el promedio de captura desde 19n fue do unas 700, 

con un descenso a 300 toneladas en 1983 y un plCO en 19B4 de 

cerca de 900 toneladas. Por otro lado el promedio nacional do 

capturas de Huachinango en 1968, 1969 y 1970, llego a cerca de 

tas 8000, 16000 y 22000 toneladas respectivamente, lo cual 

parece un caso excepcional y para lo que no hay una explleación 

plausible. Este promedio nacional, de 1970 a 1980 fluctuó 

alrededor de las 2500 toneladas, de 1981 a 1987 estuvo 

alrededor de las 4500, con un descenso en 1983 a menos de unas 

2000 toneladas. 

Si los da tos de 1968 1970 fueran reales las 

potencialidades del recurso son muy grandes. Por el otro lado 

el promedio nacional de las 2000 a 2500 toneladas, de 1970 a 

1980, i:-on bs repuntes en 1981 de hasta b.s 6000 tcnclild.l.S, 

llevan a la suposlción de uno. tasa de explotación baja. 

De las muestras obtenid'3.s en Plchllinguillo 1 Mlchoacá.n y 

en el Golro de California, se observó la presencJa constante di! 

tallas mayores a los 35 cm, que corrobora ta suposición de un::i 

tasa baja de explotación. 
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6.1.4.- PEZ FLAMENCO (Lut lanus guttatus Steindachner, 1869). 

La pesquerla. más Importante de los lutjánidos en las 

costas del Pac1flcc desde la zona de Ollapas hasta la entrada 

al Golfo de California se concentra fundamentalmente en esta 

especie. junto con h ~· Los datos de las capturas de esta&. .. ~. 

dos especies. con todo seguridad estan mezclados, dado que para 

los pescadores es común llamarle a las dos, huachinango. 

La demanda de peces como el flamenco se sustenta en 

patrones de consumo derivadas de ciertas costumbres o de pautas 

culturales que en nuestro pa1s se remota a la época 

precolombina, en nuestro caso es interesante hacer referencias 

al consumo de los peces rojos por Jos grupos Purépechas y es 

conocido que cuando Cortéz se cstablc-ci!n en la desembocadura 

del Balsas, la zona estaba profusamente habitada, Sin embargo 

también es importantt!, el hecho de que su carne sea blanca, 

poco oleosa y de textura firme. dada!> las preferencias que se 

han establecido en la población consumidora. Estas ideas de 

calidad obviamente no implica que las carnes rojas de pescado 

sean de menor calidad, pero lambitn es conocido que no se les 

consume. 

Los volumenes de captura del pez flamenco o pargo lunarejo 

aumentan en Ja época de las lluvias que coinciden c~n los 

desoves de la especie y en Ja que realiza movimientos de la 

profundJdad a las zonas de Ja desembocaduras de los rlos. Al 

existir ademá.s una estructuración por edades a medida que 

aumenta la prof1wdidad Jos movimientos hacia los sitios de 
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desove Jos reaHzan los: organismos maduros. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE lA 

Por otro hay otra época de abundancia a fines del lnvferno 

y prlncJplos de la primavera rclacíonado a que en éstas, se da 

el proceso de reclutamiento. por cierto que en Ja mJsmas fechas 

sucede para el Huachlnango !b = ) 1 las poblaciones de 

juveniles se encuentran frecuentemente mezcladas en Jas áreas 

protegidas de Ja costa, en las que :ldcmás estan los juvenJJes 

de b. argenttventris y de E_~trubla inermls. 

Los tipo de habitats en los que se les encuentran en las 

é-pocas de sus abundancias. zon para la época de Uuvfas como }'a 

hemos sei\alado antes, fas desembocaduras de los dos, qua se 

caracterizan, en la costa de Micho.acá.n por zonas llo.m.:idns 

de "'casca.jeras" o pedregos.as con gr<tndes cantidades de Jodo y 

en las épocas de redut.<.i.mlcnto, que sucede a flnaks de Ja 

época de lluvias y entrada de 1a.s corrientes frias, en Ins 

zonas protegidas de fondos rocosos. 

Revisando estas jde:ls sobre la época de Jas abundancias 

maycrc'S' 'C'S p.-ir<!d6jka, como sucede con otras especies marinas 

qtJe sus co.pturas coincidan con 1os desoyes. Sin embargo en el 

caso de esta es¡>f:'Cle, como Jo discutiremos más adelante los 

erectos apenas comienza a h~ccrse notorios, en la estructura de 

la población. 

Por otro Jado, algunos antecedentes para Ja especie 

son Jos de <;astro-Agulrre (1978) Informa que b guttatu~ puede 

penetrar a las aguas contlnentales; fuentes y Caspar (l9Sl) 

proporcionan datos de su presencia en la desembocadura del rlo 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 
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Balsas; folas et a.l {1981) quienes encuentran que: el modelo de 

Ja edad y el creclmlento para las poblaciones de b. guttatus 

del llloraJ sur del Golfo de, California, !femo Ja siguiente 

curva Lt 122..9 .--0.2'29IT-o. 218l,, siendo la 

longitud de primera captura de 227.6 mm, y Ja de reclutamiento 

total al arte de pesca de 369.5: Chávez tl ª1 ( 1982:) sostienen 

que b. g!!ttatus del litoral de Michoacá.n, Guerrero y Oa.xaca 

pre~entan un desove continuo con 2 temporadas marcadas, una de 

diciembre a febrero y otra de mayo a septiembre, fa taJla de 

primera madurez sexual encontrilda es J84 mm para Jas hembras; 

Brusca ( 1983) informa sobre Ja presencfcs del partisftos fsopodo 

!=°...YIDOthoa m&lli!. en Ja cavidad bucal del pez Flamenco, en las 

aguas del Golro de California, sostiene que hay un deterJoro 

de la lengua, provocado por el parásito; GarcJa si ª1 (19851 

Inrorma sobre Ja Jctlofauna capturada por Jos pescadores de 

Playa Norte, Ma.zatlá.n. SinaJoa y afirma que k guttatus es 

abundante en Ja época de JluvfM ¡ ~bdrid g fil (J9B9J en 

donde se proporclonan datos sohre la fctjorauna capturada por 

Jos ·pescadores qeJ J.l\.l>(a.t..,ae,..Mkho~ciln y se sostiene que h 

guttatus es abundante en Ja época de lluvias¡ Maupomé {19891 

quien presenta un modelo de crecimJento d(! tipo alométrico para 

pobJacJones de Mazatt:.n. Sínaloa y demuestra que e! dcsarroJJo 

ovArlco es aslncrónlco; Campos y Gamboa (19S9J sel'iala.n, por 

otro lado, que b. KY.1!!.ll!1 es una de Jas especies que colonlzan 

en Jas primeras etapas de los arrecifes aritiíJciaJes y 

permanecen siempre abundantes, Jo largo de muestreos 
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realizados de mayo do 1986 a febrero de 1987, en el Golfo de 

Nlcoya en Costa RJca, 

DIAGNOSIS 

but !;mus guttatu!i Steindachner. 1869. 

Stelndachner, 1869. Localidad de 

descrlpclón orJgfnal: Mazatlán, Sinaloa. Referencla.s en Meek y 

HUdebrand, 1925. ~lli!Jja_11!~~ ~1ttrit11-; Allen, 1987. 

De forma ligeramente comprlmJda, el pcdCulculo caudal 

marcado, la el.Jeta caudal es truncada o emarginada, hóclco 

levemente puntiagudo y muy levemente prognata. 

Coloradón básica rosa, costndos del cuerpo carmcsl tenue 

con tonos plate.J.dos J' lineas laterales color oro, posee una 

gran mancha negra en el dorso y debajo, casi al final de la 

a.Jeta dorsaJ espJnosa y comienzos de Ja radiosa. Aleta de color 

rosa, Jas p~lvJcas y Ja anal de color ~ureo, el vientre colar 

amarillo dorado y rondo blanco plata. La aleta dorsal 
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es X, 12-13, Ja aleta anal lll, 8. 

Dientes vomerlnos vlliformes dispuestos en un área 

trJa.ngular con una prolongación muy corta hacia átras. Dientes 

canlnfformes en las mandibuJas poco desarrolJados en 

comparación a b. argentiventrfs. Oc 10 a U branquicspinas, 

hasta 14 sf se Incluyen los rudimentos. 

Prefiere las zonas protegidas, arrecifales, aunque son 

comunes también en los fondos arenosos, se di!:.tribuy~ desde el 

Golfo de California a las costa5 del Perú. 

EOAO Y CRECnf:ENTO 

Los datos del presente trabajo s..e obtuvJeron de las 

capturas comerciales realizadas por Jos pe!:.Cadores del Htoral 

de Mkhoac.!n, en particular de las capturas realizadas por Jos 

pe!>Cadores de Caleta de Campos, en muestros realizados desde C1 

alfo de 198.J a 1988. Las artes de pc5ca de su captura ~n 

prindpalmente redes a.galleras con aberturas de maltas 3.5 a 5 

pulgadas. Anzuelos izquierdos y derechos del 5 al 8 y 

esporadlcrunente son c:apturados con paJa.ngr~s pargueros con 

anztJelos del 12 y extenslon media de SOO m. Las carnadas para 

Ja especie en cuestión para el caso de Jos anzuelos se componen 

de clupéfdos, engráuJidos y carángirlos entre Jos peces. Entre 

Jos crustáceos, penáeidos, hfppidos, gal.1thfdos y portúf!ldos y 

de Jos moluscos, lolfginidos. Es común el uso de carne y huevos 

Inmaduros de Ja tortuga milrina golfina 

ollvacea J. 

Lepydochelys 

En la tabla 12 se presentan Jos datos básicos de lutjanus 
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guttatus obtenldos de las muestras. La longitud y el peso 

mlnlmos fueron de 143 mm y 45 g las medias de captura fue 275 

mm y 770 g y los máximos de 790 mm y 5440 g respectivamente. En 

t~rminos generales las proporciones sexuales son mayores en lns 

épocas de desove que abarca desde flnalcs do mayo a a 

noviembre, las mí1s consplcun.s diferencias en proporclones se 

notan en junlo de 1984, que fue 2.7 a 1, en noviembre de 1986 

que fue de 2:63 a l y en junio de 1989 de i:n a l, todos: meses 

en los cuales las hembras estaban desovando. 

En la figura 4 se presentan las dlstrlbudonco de 

frecuencias p3ra cada uno de los rnuestrM-S respectivos a partir 

de los cuales se obtuvieron los valores de las modas y las 

medias calculadas por el método de Bhnttacha.rya que se observan 

en la tabla 13. En la aparte Inferior de la tabla se encuentran 

los valores de los parámetros obtenidos para el rnodclo de 

crecimiento de Bertalanffy. 

Unas de Jas cuestiones importantes a mostrar en esta 

tabla 13, es la composición de los distintos grupos de ednd que 

estan siendo capturados. El grupo de edad más pequen.o, 

anallzando de la Izquierda a la derecha, se localiza en las 

modas de 210, 203, 220, 210 200, 199, 185 que corresponde al 

ario de edad 3, como discutiremos más adelante. El mayor grupo 

de edad que se ha capturado y que en la tabla se locilllZa en el 

mes de agosto de 1987, con el valor modal 620, debe estar 

cercano a los 18 afies, como se corrobora por una comprobación 

directa. 
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Como puede verse en esta primera aproximación las 

longitudes Infinitas van de 677.0 a 881.9 mm, las K de 0.06700 

a 0.131 1 por cierto que uno de los valores menores corresponde .... 
al ajuste por la suposición de alometda y tiene propósitos 

comparativos. El mejor modelo obtenido es aquel del mes de 

junio de 1989 y que tiene la siguiente forma 

-0.0871T+4.-i3) 
tt • soo.1 < 1 - o J 11) 

de la cual damos ademá.s su forma nlométrlca correspondiente 

Lt • t•.m - ll4.771 - i.012•º.ZJbH .- o.121 rlll l/0.2-34 

En Ja tabla 14 se presentan los modelos separados que de 

algün modo ya se hablan presentado en la tabla 13 y que bajo 

nuestra propuesta es el conjunto de modelos que pueden explicar 

mejor la edad y el crecimiento de h guttatus . 

En Ja figura 5 se presentan por separado 1as 
distribuciones de frecuencias de longitud total para la 

muestras de Junlo de 1989 (la cual es una de las muestras 

representativas para la especie tanto por su tamaf!.o como por 

la presencia de distintos grupos de edad ) y tas componentes 

por Bhattacharya, con el fin de mostrar la exjstencia de las 

modas y las componentes de lo que hemos llamado el mejor 

modelo de crecimJento. En la figura 6 se muestran las curvas de 

crecimiento obtenidas a partir de las modas y las med_ias asi 

como de las predich<i.s para el modelo de Bhattacharya. Note que 

el conjunto de puntos se reparten alrededor de la predicción. 

En la figura 7 se presentan los crecimientos en diferencias de 

longitud, la cual s.c calcula tambl~n a partir de los datos del 
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mes de junio de 1989. Estas dirercncias se obtienen del valor 

de la Lt+I - Lt, donde Lt es la longitud del grupo de edad t, 

en términos generales se considera una aslntótfca descendente. 

Por otro Jado una de las mejores rclacloncs del peso total 

y la longitud total pora la misma muestra del mes do junlo 

de 1989, toma el siguiente valar 

"''x • 0.02J:l92 ( Ll ) 
2

·&
4

iSOb cuando H • JJS y r 2 
• 0.95 

de donde se deduce que el modeJo de crecimiento en peso es: 

• D.017482 ( T • 4 .31J7) Z..14 8506 
Wl • SMJ.J9 ( 1 - • ) 

En Ja tubla JS !ie presentan Jas distribucloncs de las 

frecuencias absolutas en intervalos de 20 mrn, con las que se 

alimentó el programa del ELEFAN. 

En Ja tabla 16 ~ pre5cntan Jos datos de las predJccfones 

del modelo de Je ELEFAN alimentado con los datos y Jos grupoS 

del modelo de crecimiento {l}, Cornparese Jos valores de la 

columna 4 a partir dd renglón S , Otra comparación Jmportante 

es la de Ja coJumna 121 la cual darla Información para Jos 

grupos de edad de 1 y 2 anos que podrlan medir J35:t JO y 191 :t 

40 mm. respcctJvamente. 

EJ conjunto de Jos muestreos nos permiten suponer que las 

suposiciones de Jos par:\.metros di! crecimiento estan dentro de 

Jos rangos posibles para Ja especie, sln embargo se Uenc qua 

reconocer Ja neusfdad de mejoralos. Las medias y modas que se 

prysentan en las tablas JJ y 14, comparadas a Jos datos 

obtenidos de fas muestras de agosto de 19871 julio y octubre de 
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1988 y junio de 1989, en las cuales Jos tarnanos de muestran son 

representativos, permiten reiterar que Ja propuesta que cJ 

mejor modelo caJculado, es el de junio de 1989, es adecuada, 

dado que por un lado tenemos que la longitud total y el peso 

máximo en todos los muestreos rueron de 790.0 mm y 5440 g de 

peso respect!vamente y por otro lado si revisamos Ja figura S 

\o'eremoo; que buena parte de Ja estructura de Ja población !le 

encuentra representada en esta muestra. 

Las diferencias con Jos datos de Ja K con respecto a Jos 

datos de Islas tl fil (1991) pueden deberse a diversos factores 

entre ellos Jos errores intrlnsecos de muestreo, sin embargo no 

puede desdeliarse las diferencias latitudinales, dado que es 

posible que las poblaciones de !::.!. guttatus puedan tener 

ca.ractcrJstlcas locales. Por otro lado, los cálculos reaJJzadcis 

por el :nodelo del ELEFA .• "-J dan como resultado K ::s O.IS y 

longitudes Infinitas de 800, considerando que esto puede ser 

tratado como un valor extremo de Ja especie y que es de hecho 

cercana al valor de K calculado. para el mes de octubre de 1938 

como se muestra en la tahla 13. . .... sf el v:i.Jcr Je Ja K de la 

ecuación (J) puede teni::r Ja vaJldez de un valor intcrmecHo. Una 

comprobación biológica necesaria es el crecimiento de estos 

organismos en cautiverio. 

Con base a Ja fteradoncs sucesivas de las 10edfas 

obtenldas por el método, ya. citado de Bhattacha.rya para Ja 

muestra de Junio de 1989 ( dado que Ja propuesta de regresión 

de Lt vs Lt+I de .Ford- Walford no se ajusta con respecto al 
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tiempo y por que el modelo de crecimiento de BeMalanffy 

permite las predicciones desde O, entonces es posible iterar 

sucesivamente, incorporando las sucesivas predlccJones de O, 

(como también lo hacen el modelo del ELEFAN y del que ya se 

presentaron las tablas respectivas) se obtuvieron Jos valores 

posibles de las longitudes totales medias para Jos organismos 

de Jas edades l y 2, Jo que adem.is se corroboraron con lecturas 

de escarnas para organismos con estas tallas medias y que hacen 

posible nuestra propuesta de que los organismos que se estan 

capturando en el litoral de Michoacán, tienen ª! m~~ ~ ªn~ 

~ edad, los cuales tienen un Intervalo de longitudes totales 

que va de los 289. 29 a los 303 mm. Sin embarga, tnmque es meno9 

común se estan capturado las edades o los grupos de edad que 

van de los O a. los 2 a~os. edad en las que ademA.s se cstan 

incoporando a la población adulta y que viven cercanos al 

litoral. 

Por otro lado, con relación a los datos resumidos de las 

modas y medias de todos los muestreos pre~ntados en la tabla 

13 y en base a las propuestas de tallas por edad del modelo 

considerado como adecuado {1), ~ ~ mi~ ~q_muri~ ~n .@.! 

QP.turas Y.2 ~ ~ ;1 ª ~ !l 2fiº1i, siendo por tanto poco 

comunes o raras las capturas de organ.ismos mayores a los 12. 
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.vu.LlSJS ITCR.ATIVO PARTIR DE LAS MEDIAS CALCULADAS POR 

a. METO DO BATTACHARYA DE LA MUE:STRA DE JUNIO DE 1989 PARA 

PRr.DECIR, US T AlLAS A LA LDAD 1 y 2. 

GRUPO ME:DIA PREDI CH.Al PRLDICHA.2 PRDHOU3 

01 Ml.bl 191.61 

02 :;::u.b 242..59 242..59 

03 303 2~.3 2.89.29 ?89.29 

04 330 332.0'I :i.::n .. oa 332.08 

os JS2 37J.29 311.29 371 2.8 

Ob '32 407.ZJ .eo1.21 401.20 

07 "º 440.12 440.IZ HO.Jl 

01 "º 470.2.8 470,27 410.26 

09 "º 4'i7,91 497.90 497.89 

10 '32 Sz.3.22 523.2.l Sz.l.20 

11 s..4b."2 S4b.41 5-4b.40 

MORTALIDAD 

En la tabla 17 se presentan los datos de las mortalJdades 

totales Z y las probabilidades de captura por talla. En esta 

primera tabla Jos Intervalos, de todas las muestras agrupadas 

van de a 20, que equivale, si se ve la tabla 15 al rango de 

los 200 a Jos 520 mm, aqui Z = 0.4380894 y Ja talla. de primera 

captura es de 183.112 mm, siendo muy alta su probabilidad de 

captura después de los 200 mm de longitud total. 

En la tabla 18 se presentan los datos de la mortalldad para 

Jos Intervalos de 22 a 28, que ",.ª de Ja longitud 560 a los 680 
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mm, el valor de Z =- 0.7912645, siendo la talla de primera 

captura de 543.692. En cuanto a las probabilidades se carece de 

comentarios. 

Sln embargo es claro que las predicciones de la mortalidad 

' total con base en las distribuciones la frecuencia. no resulta 

útiles del todo 1 dado que las tallas intermedJas no estan bien 

representadas. en las tablas 15, 17 y 18 puede observarse la 

demostración de esta ase\'eracl6n, lo c~al podrla estar 

relacionado a la estructura de las muestras, tal vés de Ja 

población como tal, o se trata de una sobrcexplotaclón en at'ios 

anteriores de estas grupos de edad o tallas, que son las que 

tienen mayor \'alor comercial. 

REPRODUCCION 

En la tabla 19 se presentan algunos datos sobre fa 

reproducción de Lut lanus guttatus. De lo que se ha mencionado 

en Jos antecedentes y de la Información recabada en la zona se 

sabe que los desoves se presentan en la época de lluvias a 

principios de junio hasta mediados de dlclembre. En casl todos 

los meses muestreados, s.c ho.n colecte:do Individuos en el 

estadio de máxima madurez o deso..,·antcs. ~ el s.fio rle 1987, se 

puede notar una secuencia de estos eventos (Tabla 19). 

RECLUTAMIENTO 

la idea central de esta ~ccl6n es en cierto sentido 

cualitativa, dado que muchos aspectos se saben ll partir de la 

experiencia concreta en el campo, pero que aún no son 

demostrables cuantitativamente. 
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En la figura 8 se muestra tos reclutamientos calculados en 

relación al tiempo a los parámetros de la ecuación de 

crecimiento de Berta!anffy 111, utlllzando a todas las muestras 

presentadas, aqul. Las distribuciones se ajustan a las 

observaciones de campo y estos suceden, en las dos épocas 

de secas, el mayor de marzo a finales de mayo y un menor en 

octubre y noviembre, Por otro lado la edad est_lmadad de primer 

reclutamiento total es de 3 ª"ºs con talla media de uno 250 mm 

de longitud total. E.n Ja figura 9 se presentan los resultados 

un segundo modelo que pre-dice las mlsmas ideas anteriores y 

se basa en ponderaciones en base al tamafi.o de Ja muestra. 

SITVACION DEL RECURSO 

Es muy probable que las poblaciones b. guttatus esten 

comenzando a ser sometidas a sobrepcsca, debido a que la 

demanda comercial se ha centrado en esta especie, y que es la 

que mejores precios alcanza para los pescadores, sobre todo las 

tallas intermedias cercanas a los 300 g, Jo que puede 

relilcionarse a un mayor esfuerzo por artes especificas en Jos 

al'ios anteriores a 1989 sobre estos grupos de edad, como de 

algón modo se prueba en las tablas de Mortalid.Jd, calculadas en 

· ~ basC a. curvas de captura. 

Lo-s datos de la SePcsca (1959-1987) para las capturas 

·de esta especie, son demasiado bajos, y S•: supone que· parte 

de los reportes deben cstnr mezclados con los dntos de 

huachlnango, Por ejemplo, según les datos de abundancia que se 

presentan miis adelante, en el análisis de la comunidad de peces 

--- -ael !ttoral de Mlchoacán, Lut ianu~ Jl!!ll~ fue una de las 
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especies mi\s Importantes y b 11!!!:!! apareció solo 

circunstancJalemente. Por otro lado, por lnformacl6n de Jos 

pescadores se supone que de 1985 a 1987, la especie fue poco 

abundante en las zonas de Mlchoacán. 
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-------------------------------------------------
Tabla Ó@> <!.>tos b:Kicos d.- lutj4'0US gut.t:al~ de Ca!@ta ~ c.....p.,,, 
tf1choac:~ 1 l"f,e.,.(ico.1993 " 1'389. --------------------------------------------------------------
Ano ~ N L.Hin. t..~U!' L.11a><". IJ.f11n. U.ttadin ~-~~- t1:H:1 ---------------------------------··-----------------------------------------

1963 NoY. 57 310 :J'!S 520 3'.)'J 155.4 1r.02 1.3:1 
Dic. 74 l;"B JE8 "1Ei2 l'J!l <;,..."'!) l ~2G O.'l:I 

l<JIH E~o 120 2.."5 Je'I ~O'J 17! :595. 3 ICJE8 1.4: 1 
N,,rzo 10 190 '11fl 479 !10 !:C..5.-4 DlS 1.3:1 
flbri ! 52 235 -134 ?O~l 157.;' IO'JG 3950 .. 4 O.G:I 
.. rt..:niu 91 1;'Q ~43 :065 71. ! ~-2 61( •• G 2.7:1 
Octc«-e 34 !OS ~l 4% so.•_l 202.G l'.;::l!J.l O.h:I 
[Jic. 203 170 ~'64 355 60 230.3 SS.:'.6 

191:'5 f_,_-o 6 190 22 264 ll2.:J 153.6 ~'E2 
tebr(.>f"O "30 104 ~'53 315 87. ~; ;:·34_ 6 4l20 
J1.."lio 105 148 ;:!74 '146 450 ?t>B lt;CS !.SO: 1 

l'l!'5 Hc:ost..o ll<J 1::s ·107 SOQ ól!J .'531.4 2":lE5 1.27: 1 
oCbl,.-., 52 1•16 412 4135 S'.J() l6!33.4 23(0 3: 1 
tlov. S'J 225 ~3 <B'3 17;~ 3Ui' !(1€0 2.SJ: 1 

1987 .. rvn10 125 3!0 ·192 674 2·)fJ 25~'5 4070 l:l 
flco::S:tc 2'J:J Z·SC !;f;S 65•) 32!1 ló-10 ~tEO 1:1 
ole. 7'.i 199 29.'. 3 391 no '394. 5 (~0 

1968 [r.~rc1 :1 549 !'">EO ~o/.l 1710 lfl';'3.:13 1~40 
.JLl l(I 43J 1·13 31:.s E7'] 5(1 !C53.5 !..0(120 1: 1: c. 5 
Uct:Jt>r~ 3Sfl 1 ;'Q 25!i.9 ~;?1 7~• ;~13.07 ()('5 :.25: l:J.~S 

l~l89 U.ar.N• 92 220 28'3. 7B 3'D 150 217.2 h'SS 
N.ay:> S7 lh6 274. 11 ~75 4~¡ 331. 2 2:~0 

~fi..;nip 23(, ,?<-10 524.S 790 510 iC:OS.6 ·5.i40 l.77: l:'l 

ÜJ•tos en oi l inE!b-o'.!I pn.-a lcng:.tu:f<•s. 
Lcr.s dotto:;: Ce- pes.:Hi d.;.> r.ar;!C! .j.-. 19tl9 :S:Of'"• :ft• ev1"c~·•d'.)!>. 

~: "1: i Prot::o-<:10"lf-S iitº>-1.J.:tles~ ,..a·::::hos: h9'<1llira'3;: Í"'Klif"-'t-ffn·:::1.ado~; 

Tabla 12.- Datos básicos de las bicmetdas de Lutjanus guttatus 



Oatos et.. la:11 noda:11 'IJ do la• ~t•:11 calculada• P<W" el "6lodo d. 
A•ll.etw."t,te para int-•1·v•lo" d. JO""· ...,. lulj.-.is 90ltatu~ dv HJctlo'M:&ri 
dvr-arit..• 1")67 ,. 1"18'9 .. 

F e: h • 
Grupo 6-07 0-81' 12-ei' 7-BS 10-eo 3-0"l Subtolal 6-ecJ ----------------------------------------------------------------nla....trico----

liod• Ball.i1-l'fod..ot Batta .. Hoda D•lt•.f1odo O•lh .. Hod• D•ll• .. Kod• 9.itll• .. H.dh "'94.ian.a B•U.• .. Predich.tl preoct(ch.9 

o 20] 
l 210 220 2"" ZIO 200 l .. 185 ?<lr,.2 ZIO 
z zr,o ,..., 2"'5 215 Z-<5 "'° 

,..., 2-<5 215 .,..,_.., 
"""·"" , 

""" ""' zro Z?'O ,.,., Z'10 ]()() >02 2'lO """' 207 """ "'" ""'·"" 2"11.00 
~ """ '"" 

,,, = Z% 2'l5 l."'O 020 '"" 3'9 = ~ ,10 .. 5 020 ""' J;,z .. O") 028.90 
5 325 = = 350 300 >IJtJ "'° ::)5g ~~-5 = = 371.2'9 J65.r.o 
• """ "" )'JO "K)) .. ) "" = 107 .. 21 -100.90 
7 150 150 150 """ '1'10,.lZ 131 .. !IO 
o 1?0 - 165 ..... 5 - 11U .. 20 1G5.80 

• 501 501 501 510 197 .. "31 .,.,,00 
10 510 = "" 5'5 = 520.22 522.?o 
ll 5(,() '55 """ 56' 5'5'J .. 5 - 51& .. 12 :s10.10 
¡z 570 570 578 5n.& 572 .. "' ~7 .. 67 571 .. 50 

" 5')() 600 ,.,, ,.,, 507 .. 11 S'JZ.00 
11 610 ....,, &00.5 G.oa .. 5 ........... 612 .. 50 
15 620 &20 620 r..21 .. 32 """·"" 

loo G77 .. 0 =·· ~-8081 .. <J 000.1 738.'1'2 
< 0 .. 01'0 o .. oe!ll 0 .. 012 o .. oc.7 o .. 087 -0 .. 071082'&6• 
r .... o ... O .. 'J:'J7 o.~ o ... º·"" ro -1.)l -2 .. 71 -2 .. 55 -2.1'1 -1 .. -u 
r -0.'9'"3 -0 .. orJ -O.'!'l -o .... -0.'9"J ...,_,.., 
Lo 1 .. 07?1'51 

Datla .. :. O.tl~ 
111 S. lf"ale do l.fta ,...... Cot.p_..ei on 
Lo ,.;io r•rí...-e a t.a. longitud c.r-o V l"lO .al a\ ti~ o 

Tabla 13.- Modas y medias calculadas para 1as dfstrtbuciones de frecuencias de lutjanus guttatus 



O.lo• d9 la edad 'I O""'Wd."hnl.03 cJ,.t. Lu\Jan..1• 9Ull•ltn calculado• a p.M"Ur Ó9' 
et. l•s f'llOCM, \1 S.ll~. d. l•• "'"°stru ~ 1987-1')0'9 da- Hichoac6n .. 

F .. ------------------------------------------------
12•97 7-09 10-80 f..-e<J 

----------------------------n1~trlco------

Brupo S.ll•. ,....._,iche 0.tla. Pr.dic:ha hall.-. Predictw. B.11th. Pr..df.cha Pr.dich4 

o 177 .. &!51 15, .. 9 .. l'J 132 .. 0316 
1 210 211.6'01 l'J"J 202.221'.7 1'35 1~ .. '5.22(. 

2 215 H>.""""' 2'!5 ~.7::1 ~ 251.1775 .,.,_.., =.e.o 
3 270 272 .. 9667 .2'90 Z07 .G.&32 ::l;OZ ~.%5e "°3 

__ ,,,, 
l'Jt .. 00 

1 2% !KJJ .. '5091 320 l2S.lté!b 3-10 3-'l2.n1"5 '"" 
,,,_.., 320.00 

5 32'5 '26 .. 1711 350 15'1.'HlO ~ 300.22{.5 "52 371 .. 2") "'5.60 ... 3'50.09'97 3'JO J-:tt .. ?'<J2CJ '113 .. 0927 '"" 107.?.l 100.00 
7 37Z .. 375 -tZl.OOtl'J ~1.'X'J.l"J """ "t10.l2 .. 31.30 
8 ~ .. 1'111 .. =-ttt .. 03'17 1G7.1{,(}1 130 -«o .. :.-U "lf;.5.00 ., 112 .. 1'"32:3 -172' .. 810"3 """·"""" ~•e '1'!17.,,1 """'·"" 10 ~ .. 52'11 ~ .. 6M8 ,,,..70'J'S "'' 523 .. 22 ""2.70 
lt 

....,._,,.,.. 5tL.5621 ~-72)'5 ,..,..12 ~ .. 10 
12 162.- 5~-067, 510-~ 561.6.T 571.'° 
13 <lf17 .. 57~ 55::1 .. 6051 553 .. 71'1 587 .. 11 5'!2 .. "° 
11 1")1 .. 16""1 5&'J .. "J.Z05 565 .. 17'17 """·"' f:.12.50 
15 50!l' .. tJ'80 501.'J2'>8 57'5.Z221 6.21 .. !12 """·"" --------------------------------------

Loo Gn.0300 1'56 .. "'8lt &1&.60'JB 800 .. 1171 7'8 .. '132 
k o.,,_ 0.0836 º-lll7 0 .. 097102 -0 .. 0110021).6 
r O.'J'JOO º·"""' O .. llflel º·"" º·"" To ......... ~uo -2 .. 716'3 -1 .. 7!H5 -1 .. 43137 1.D721'51 

-o.'J'JOO -0 • ...00 -0.,"Y:t"J7 -o ..... -o .... ---------------------------------------------
e.au.a .. =BaH.~ 
• En r.alid.d ., -"Olo Uf\A ....,..,.. conper.-c:iott 
•• S. t.r•\a cM Lo o 10ft9itud c...-o 'il "° de •l ll"'PO c....-o. 

Tabla 14.- Hodas, medias y modelos de crecimiento de Lutjanus guttatus que se consideran expl lcatlvos. 
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Figura S.• Dlstrlbuclon de frecuencias de longitud total de!:: guttatus y 

anllísls de componentes por Bhattacharya para Ja muestra de junio de 1989. 
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Curvas de Crecimiento 

de Lutjanus guttatus 
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o 1 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 J) 

GR.rol iI EDAQ 

MCOA 

MITJA 8 

Figura 6.- Curvas de crecimfento de~· guttatus obtenidas para oJ mes de junfo da 
1989. Para las medias y predichas vease la tabla 14 para las modas la figura 5. 



Diferencias de Crecimiento en Longitud 

de Lutjanus gutmtus 

SJJ ... ······ ........ ······ .... . ........ ·-···········-········ 

25) .... [J,ffiAS 

lD .... . .... ········································-·······-···-····-····-··················-· 

1:0 ..... , ......... ···········-···········-·-··········-······-·····"···························· 

100 .......... - ................. ·-··············-·-·-······-············-··········· .. ··········· 

:e··········~······································································· 
;_¡~~ 

(¡ 

l-2 .H 5--6 H \H2 l5--i5 19-:D 

Figura 7 ... Olferccnfas o incrementos de crecimlento en loiigitud para el fTIOdelo 

de junio de 1989 de!:: 2~· 



a:LUNAR.DAT 

SAMPLE No 2 3 4 5 6 ? 
DAY .11DNTH 15.06 15.08 15.12 15.0? 15.10 20.03 2'.L06 

CLASS MJDL. 
l 140 o o o o o o 
2 16t) (J 1) (1 8 o o 1:1 

3 160 8 l o 4? 4 o o 
4 200 16 o 2 143 14 o o 
5 220 20 o 3 77 31 l o 
6 2't0 11 1 4 31 79 o o 
7 26(J 7 o 15 11 112 l (l (J 

8 260 3 o 15 3 55 31) o 
9 3(1f) 6 (1 13 10 21 25 5 

10 320 3 1(1 17 9 17 6 5 

11 341) 6 8 7 3 12 3 5 

12 360 2 o 5 3 5 9 

13 360 (J o 1) 3 3 ~ 3 

14 401) o 1 o 4 2 1 6 

15 420 o 1 1) 1 1 o 4 

16 44!) 1) 3 1) 2 1 o 5 

17 .:.bO 3 (1 2 1) o 19 

16 481) 3 (1 o 1) 1) 20 

19 :;')(I •) 4 1) 2 1) o 11) 

20 5C:(l 4 1) 3 o o 1:5 

21 54!) 5 12 (1 7 o o 19 

22 56(1 8 38 1) 36 o o 33 

23 59(> 6 64 o 45 o o 59 

24 600 6 12 o 27 o o 62 

25 621) o 4 1) 15 o 1) IC> 

26 640 1) o 1) 1) o o 2 

27 660 o 1 1) (1 1) 1) 2 

28 680 1) ') o 1 o 1) 1 

é.9 7(1!) (1 (1 í) 1) 1) 1) o 
30 720 1) (1 o o o 1) o 

.. ----.. -------.. ------------.. ---.. -------.. -.. -----------------------.. .......................................... 
Tabla 15. - O i str i bue Iones de frecuenc las absolutas en tnterva1os de 20 ""' para las 

muestras de Lutjanus guttatus de 1987 a 1989. 



a:LUNAR.DAT 

f'ROBA9lLITIES OF CAPTUF;'E, llY LENGTH 
!<E IGHT ING MODE No 2 , F'OINTS !NCLUDED: 4 - 20 
l~EIGHTING t TIME): \'ES 
WEIGHTING <C,WP): NO 
GR0"1TH-FARAl1ETERS 1 Le.e.= 8<:l<), 1171 , K = 8. 748297E-<:12 , C .6 , 1-JP .8 

TOTAL MOr.TAL! TY 2 = .4380:>89'• 
NATURAL MORTAL! TY M • 3 
tFo:EG!;'E.S510N i.If.:E: "" :-= 2.9854(l5 , b=-.437:.852 , corr. cc•eff. r=- .. 8495196 

Midl, N DE:LTA T MORTAL!TY 110RTALI TY N p 
cauqh t l 2 availoble 

1'+0. (H) O.(H)9 2.37445 1).3345 1).3519 (1.952 0 .. 0111 
l ·.'.:-1). (10 1).018 2.73171 o. 369(J t),3863 0.7!:·3 0.(1238 
i so. i:~o r).2(13 3, l(H)5l i), f.tr)36 0.42(18 0.655 0.:'.:(195 
2:)(1. (11) (J,559 3.4916(1 (•.'+381 0.559 l ,(ll)(H) 

i":E:.;N LENGTH AT F!RST Cl:\PTURE 183.112 

Tabla 17.- Datos de los cS!culos de las mortal ldades por medio del modelo del ELEFAN 
y que se basa en las re9reslone'5 de curva$ de captura .. El rango de análisis va de los 
200 • los 520 IMI, los datos del modelo de crecimiento son los de la ecuación (1), note 
que Z • O. 4380894 



a:LUNAR.OAT 

F'ROBAB l LIT 1 ES OF CAPTURE, BY LENGTH 
l'E!GHTING MODE No 2 , F'OINTS INCLUDEDI 22 - 28 
l<EIGHT!t<G CT!ME l: YES 
l<EIGHTING cc.t,Pl: NO 
GROWTH-F'ARAM~TERS: Loo= 800.1171 , K 8.748297E-02 , C • .6 , WP • .8 

TOTAL MORTALITY 2 = .7912645 
NATURAL f·JORTAL l TY M ~45 

CREGRESSION Llf<E: a = 11.0314 
' 

b=-.7851244 
' CC•rí • CC•ef'f • 1·=-.9399482 

Midl. N DELTA T MORTALITY MDRTALITY N p 
C¿tLlght l 2 available 

l't(l.(!0 0.0(19 2.37445 1:,.4655 C>.4733 1(139. 101 º·ºººº 16(1. (11) (l,(118 2.73171 (l,l.+810 0.4888 879.780 (1 .0(1(10 
181) •(JI) ( 1 • 2('3 3. 1(11)51 <). 4965 1),5043 736.8(13 o, 1)(103 

20•).(J(l 0.559 3.48160 (•.512(1 0.5198 609.928 o, 1)•)(19 

22<) .00 (1,549 3. 8758lt o. 5276 t), 5353 498.670 O.O<)!! 
24•). 1:,0 1).547 4.28417 o. 5431 0.5508 4•)2 .326 0.0014 
261).(10 (l.953 't.70764 0.5586 0.5663 32('. (1('12 1), 1)(13r; 
280.1)(¡ 1 ,1)39 5.14740 (1, 5741 0.5819 25(1. 65(1 (),1)(/41 

31)1).(1(1 (l.849 5 .é0lt77 f).5896 0.597'+ 193. 11•) ('!. (l(ilt4 

321), (le) (1.6(l3 6. !)8121 r) ,é_.1)51 (J,6129 11•6. 142 (1. 0041 
:;'-.O. (11) 0.357 6.57839 (J. 621)6 (l.6284 1':'8. 473 (1,1)033 
360.(il) (t, 167 7.09819 o .6361 (1, 6439 78.829 t),(l(J21 

381).(¡(I •),1)64 7.64278 0.6517 l),659l+ 55.979 1).(1011 
l+f)I), (H) r),c)63 8.21!&62 0.6672 1),6749 38.757 o .•)•)16 
421) ,(H) 1),1)27 8.81662 0.6827 1). 69(14 26.094 0.0010 
440.00 (1.047 9.45211 0.6982 0.7(>59 17,1)33 0,0027 
t.+60.00 1).102 10.12505 0.7137 0.7215 !<), 741 <).0095 
48Q.l)(J (•.102 10.84015 <). 7292 0.7370 6.516 t),0156 
::.(11).01) 0.!)68 11.60304 o. 7447 0.7525 3.784 1). 0179 
520.(1(! ::• .uy·; l 2. 1~2057 o. 761)2 0.7680 2.(191 (1.0!f6'5 
:AO. (11) (l.213 13.3(il2(l o. 7758 0.7835 t .091 ( 1 , 1948 
~·6(1, (JI) •). ~·33 1~.25552 o. 7913 r),533 1 ,{.l0(Je) 

ME<;N LEIJGTH AT F IRST CAPTURE 543.692 

Tabla 18,- Datos de los cálculos de las mortalidades de las muestras anteriores 
de la tabla 17 ( de 1987 a 1989) y que va de los rangos de 560 a 680 mm. 



a:LUNAR.DAT 

RECRUITMENT PATTERN 
l·JE!GHTING MDDE No 1 
WE!GHT!NG <TIMEI :YES 
GROWTH-F'ARAMETERS: Lc•Co~ 800.1171 , I'. 

XRECRU!TMENT 
2(1.0 
18.7 
!'7,3 
16.0 
14.7 
13.3 
12, 1) 

1(1.7 
9.3 
3 ,(1 

ó.7 
5.3 
4. r) 
2.7 
1 .3 

* 
* 
* 

* 
* 

* ·• 
* .. 

* 

* 
* 

* 

.08748 , C= .6 , WP 

* 

.. 
* 

.8 

.. 
* 
* * 

* 

-----------·-----~-----·-----·-----·------~-----~-----·-----·-----*-----*-----·-
2 3 5 6 7 8 9 10 11 

X RECR. 1, 95 15.67 17.31 2.66 4.30 7.92 
t+.68 20.21) 12.31 1.80 11.20 

Figura 8 ... Reclutamfentos calculados en relación al tiempo y a Jos datos de la ecuación 
de crecimiento (t) utilizando a todas las muestras. Note los picos de Tas distribuciones 

12 

0.1)0 



a.1LUNAR.OAT 

RECRUITMENT PATTERN 
WEIGHTING MOOE No 3 
WE!GHTING ITIMEl ;YES 
GROWTH-F'ARAMETERS1 Loo= 800.1171 ' K = .08748 ' C= .6 • \.JP = .a 

'.1,RECRUITMENT 
20.1) * 18.7 * 17.3 * 
16.0 * * * 14.7 .. * * 
13.3 * * 
12.0 * * * * 10.7 * .. * * 9.3 * * * * a.o * * .. 
ó.7 * * .. * 5.3 * * * " 4. o * * .. * * 2.7 * .. * * * * 1.3 * .. * .. .. .. .. * * 

" 
* 
* * 
" 
* * 
* 

* 
* * 

-----------*-----~-----*-----·-----*-----*-----·-----·-----*-----·-----·---
REL. TIME 1 2 3 4 5 6 7 B 9 1 O 11 

Y. RECR. 1.40 17.19 3.74 3.75 7.92 
t.+.05 20.69 12.93 l .98 10. 31 

figura 9.- Reclutamientos calculados en relacHSn al tiempo y ponderados por el tamallo d• 

muestra, utll Izando lo• parámetros de la ecuacl6n (¡). Note los picos de las dlstrlbuclc 
nu y cOG1pare a lo•. de la f Jgura 8. 



R fHUlllfllltlltfllltltHttlllttlflfftlHltlUlttllffltllltllflllftflllffllftllllll 

tD1.tos dt h udurez sei~1.1 de luthnus guth.tus de 1uestns touén en 
•C1hh de Cupi·s, Plich{lat~l'\ 1 tlnico, 
1 E!hdt·s de ~adur¡¡cion Ston~dira 

·---------------------------------------------------------------------------------· 
1foch1 1 ! l 111 lY Yl 1'11 • 
·-------------·-------------------------------------------------------------------· 

lm 
•Hov!ubn 
•! JI 10 1 
•H lO 20 
•Dlclu~re 

•! !! 11 !! 6 
•H IS 1 B 12 
·---------------------------------·-----------------------------------------------· 
1 :qss 1 

•Junio 
'" \1 35 
•H 37 11 21 
·--------------------------------------------------------------------------------· 
• 19Sá • 
•Junio 

'" •H 
'I 
¡7 11 

15 
21 

·--------------------------------------------------------------------------------· 
t 1167 
tJ1,1fllO 

'" 21 
•H 45 16 
•l 1 
·~~t>s\c 
•! !3 
•H 43 22 15 
•~1t iubn 
I! >2 
•H 31 13 
·-------------------------------------------··--------------·---------------------· 
• 111e 
•Jdio 
•! 
•i 

72 
él 

19 
!6 10 , ...... ------------------------·------------··-·-----------------------------------· 

f ¡;a¡ • 
•Julio t 

I! í! 12 21 66 1 J 

1H 128 1 30 29 
lllfttlfllHflllfflllllltltllllfflUIUltllllffffltllffHllltfllHlltllllflllfffHf 

Tabla 19.- Datos de los estadías de madurez gonádica de l.,_ guttatus 

H • machos y H • hembras. 
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6.1.5.- CABRILLA SARDINERA CMycterooerca rosacea, Streets, 

!Snl. 

Una de las pesqucrlas de gran importancia tanto al nivel 

artesanal, semindustrial y deportivo, es el de las cabrillas de 

la familia de Jos serránidos, entre los cuales se incluyen a la 

baqueta, las bayas y Jos meros. La mayorla de las especies de 

esta família sei'ialada tienen una amplia demanda cornercJal en el 

mercado Estaunidense, seguramente relacionada a patrones de 

consumo derh·<tdos de ciertas pautas cultw·alc:s, como es el 

concx::imiento que se tiene en el vecino pals de estas especies 

por su abundancia en las zonas templadas frias y cAlidas, es 

decir que es un recurso relativamente conocido entre la 

población con!iumidora. Influye por otro lado, el que su carne 

sea poco oleosa, de color blanco y de una textura firme. aunndo 

a la apariencia del pescado, sobre todo su coloración café con 

abundantes manchas rojizas. 

En el texto de Thomson et al (1979) se dan a conocer 

algunas ~e sus caracterlsticas anatómicas. la existencJa de su 

fase dorada, se señala que sus h:t;bitos alimenticios son 

carn1Yoros y que en particular se alimenta de Ja sardina 

(Harengula thrissiM) de la cual deriva su nombre popular, tal 

actividad alimenticia aumenta en d atardecer. por último se 

sefiala que su distribución abarca desde el Golfo de california 

hasta Ja zona de 13ahla de Banderas al sur del estado Ge 

Jalisco. En un trabajo de Matheson et al U986) se presenta un 

estudio sobre M_y~operca phenax del Golfo de México, y que 



106 

resulta interesante desde el punto de vista comparativo para 

nuestro trabajo pues en el se presentan los modelos de la 

edad y el crecimiento basado en Ja lectura de escamas y 

el retrocálculo de edades, el cual fue de ta siguiente forma 

L\ • 98&.1 l - • 
-0.092(t.2.45) 

), las mortalidades totales 

Z fluctuan de O. 29 a O. 91, el rendimiento por recluta calculado 

por el modelo de Be\•erton y Holt fue de unos 600 g, cuando Z 

es O. S las edades de reclutamiento van de 4 a 6 años, por 

otro lado sugieren que los desoves ocurren de abril a agosto 

con un pico de mayo a julio; Miller (1987) publica una guia 

de pesca deportiva para las zonas marinas de la Baja CaJifornia 

e Informa que ~ !:..9.ill.~ª tiene peso de capturas comunes de 10 a 

25 libras y que pueden alcanznr pesos hasta de 50 libras; En 

un articulo de Strand (1988} se presentan datos que 

demuestran les hé.bitos ele seguimiento de M.:. ~ a otras 

especies de mayores tamaños y predadoras, como la morenas 

Gymnothor~ ~ y el pulpo Octoous ~. seguramente 

relacionados a la. captura del .JJrr.,cnto. sobre todo de req11eños 

Peces y Crustáceos que ~e 1nuevcn o sun removidos al desplazarse 

esto-s predadores mayores, este comportamiento no es especifico 

de la especie en cuestión y lo comparte con algunas otras de 

los lábridos, cirrHhidos, baHstidos, pomacéntrld~. 

pomacánthldos, dlodóntidos y otros serránldos. El tiempo 

dedicado a esta actividild, según c:l estudio señalado fue de 

un 257. del tiempo de observación. Por otro lado comparando a 

Juveniles con los adultos, encontró diferencias sustanciales 
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pues los adultos se dedican raras veces al seguimiento, lo cual 

se expllca por los cambios de los hábitos alimenticios de 

poltfagos carnlvoros a carnlvoros pi5cJvoros. 

DIAGNOSIS 

Mycterooerca ~ Streets, 1877. 

Epinephelus rosaceus Streets, 1877. Isla Angel ( de la 

Guarda?) del Golfo de California. Trisotropis rosaceus Jordan 

y Gilbert, 1882. Myctercc-erca ~ Jordan y Swain, 1884¡ 

Jordan y Eigenmann, 1890. 

Presenta dos fases de coloración , una de ellas es caf~ 

con pequeñas manchas blancas y rojizas, y que bajo el agua se 

presentan en patrones má.s complicados de forma semejante a los 

leopardos, Jo que le permite variar su coloraclón y mimetizarse 

al sustrato : la otra fase es completamente dorada y en algunas 

se Je pueden observar parches de color café. segun Thompson et 

al (1979) solo el 1 7. presenta la transformación a la fase 



108 

dorada 

Presenta de 38 a 43 branqulesplnas, siendo usual Ja de 39 

a 40; la aleta dorsal tiene XI, 17 siendo el rango de 16 a 18; 

la aleta anal tiene IJI, JO a 11.; Los orificios nasales estan 

Junto·s;.~Plro el posterior es de mayor tarnano con un tabique 

horizontal más o menos notable. 

La boca es terminal, ligeramente mayor a la mandibula 

inferior, lo que le da cierta apariencia prognata¡ El maxJJar 

es conspicuo y el hueso suplementario esta desarrollado. 

EDAD Y CRECIMIENTO 

Los datos que aqul se presentan fueron obtenidos de las 

capturas realizadas por Jos pescadores deportivos a bordo del 

Barco Santa Mónica, del cual hemos hablado en la metodologfa 

general. Falta St!ñalar que cada salida dura 7 días y recorTe 

la zona del Cinturón Insular, desde San Felipe 8.C.N. hasta la 

Isla~ San Pedro Martlr. El muestreo fue casi todo el mes de 

julio de 1988. El tiempo promedio de pesca fue de 8 horas y la 

actividad se realizaba durante el dia. 

En la tabla 20 se presentan los datos báskos obtenidos 

para Ja especie. 

TABLA 20,4 D11to1 b<hlcoa de Mycterooerca rosacea del Cinturón 

In11.1IU' del Golfo d1 Ca.1lfornl1, c.11ptuudo1 con AIU\lelo1 itl 

mu d• Julio d1 J99S, 

rec:h• Lmfn. LmcdJA LmA.x, Wmfn. Wmedlo Wmc\x. 

07/19H lbl 2!2 529,?Z 778 4b0 Jb4Z.92 6140 
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La relación entre el peso y la longitud se describe según 

el siguiente modelo l.~87 
Wx • 0,000006 (Lt ) {l) 

En fa figura 10 se presenta el histograma de las 

frecuencias de Jongltud total ordenadas en Intervalos de 10 mm 

y se pueden observar las siguientes modas, cuyos valor~s 

son 315, 370, 420, 450, 490, 530, 560, 580, 610 y 650 mm 

respectivamente, que ajustadas al modelo de crecJmlento 

fsom~trfco de Bertalanfíy dan la slgulente curva 

u • 910.1219 ( 1 •• - 0.07907b ( l - ~.10'133)} 

Sustituyendo este valor de Ja longitud infinita en la 

e<:uacl6n de fa relacf6n peso y longitud (1) tenemos el 

siguiente modelo de crecimiento en pes~ 

~0.01907b 1 t ·.\,109lJ) 3.095381 
Wl • l~Sb.85 ( t • • 1 

En la tabla 21 se presentan además de los datos de 1as 
modas ya senaladas, los valores de medias de las componentes 

modales calculados por el método de las par~bolas de 

Bhattacharya1 para las mismas dlstrJbucJones de frecuencias y 

que son 371.5, 425, 459, 503, 539, 569, 587.S, 612 660 de las 

cuales se deduce la siguiente curva de crecimJento 

Lt • 1016.002.:I ( l • • 0.0?3&2l ( t • 5·~9"ª» 

Sustituyendo el valor de la longitud infinita en la 

ecuación (1) tenemos que el crecimiento en peso puede se 

expresado como 

-0.07Jb22 ( T • 5.Jt.848) J.095387 
WL • 12180,17 ( l - • J 

En la tabla 22 se presentan Jos datos de crecimiento en 

Incrementos de edad a edad. Las deltas calculadas quedan 
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ubicadas cercanas a los puntos calcolados a partir de las 

· predlcclones, lo cual no signJflca que se ajusten del todo, 

como bien puede notarse en la figura 11, pero si dan una idea 

general de como pueden suceder Jos ritmos de crecimiento. 

Los valores calculados para los modelos de crecimiento 

pueden y deben ser considerados como preliminares y que dan por 

lo tanto una prlrnera \'lslón de como puede ser la estructura de 

edades el crecimiento, sin embargo no son del todo 

disparatadas si tomamos en cuenta Ja Información propordonda 

por Matheson et al (1986) pa.ra Mycteroperca phen~ y las 

referencias de Thomson et al (1979) de que las tallas y los 

pesos máximos para Mvcterooerca r..~ son de unos JOOO mm y 

13600 g respectivamente, los cuales son similares a los 

calculados en este trabajo. 

Partiendo de que el modelo puede dar informacJón 

Importante se puede notar que el crecimiento es similar al de 

muchos lutjanldos del paclflco lutjá.nidos y serránidos del 

Golfo de M~xlco en particular comparado con fas tasas de 

crtdmlento K, dt<tdos por Manooch (1987) para M.Y~;j~r__q,P-C_r.f_'ª

bonílci de 0.16 y Loo ::1 1200 y una edad máxima de 14 años. M.:. 

mlcrolepls con K = 0.122, Loo = 1290 y edad máxima de 13 años y 

M:. ~ con K = 0.1, Loo = 860 y edad m1xlm3. de lS a:l'\os 

~l'lala el mismo autor q1Je las K de la ecuación de 

Bertalanffy de los Jutjánjdos y scr-ránldos para el a.rea del 

Golfo de M~xlco y sureste de Jos EEUU rnn de los 0.074 a 0.279 

por aJ\o y que por tanto las tallas máximas se alcanzan 
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lentamente, estas mismas K sugieren mortalidades naturales 

bajas y que el máximo de edades va de Jos 10 a Jos 27 anos 

Regresando a nuestros datos podemos observar que Jos 

grupos de edad capturables parecen ser menores· a Jos 14 anos 

siendo más comunes los de 3 a JO ~os. Por otro lado es 

Importante senalar que de los datos de Ja tabla 22 y de los 

valores de K se deduce que las tallas predichas en la eda.d O 

petenecen a la edad 2, Jo cual significarla que se capturan 

organismos a partir de las edades de Jos 3 anos, lo cual es 

congruente con el modelo de Bevcrton Y Holt calcualdo por 

Matheson et al (1986). 

Asl el modelo que mejor describe el crecimiento de 

Mycteroperca rosacea es el calculado a partir de las medias de 

las componentes de Dattacharya 1 las poblaciones pueden alcanzar 

tallas hasta de 400 mm en los primeros 5 anos. Las edades 

mAximas pueden tener hasta un máximo extremo de 30 al"ios st 

tomamos en cuenta el valor de l<. 

MORTALIDAD 

A partir de Jos datos de las frecuencias absolutas por 

grupo de edad, obtenidas por el mHodo de Bhattacharya y partir 

de la cual se calcula una Z .. 0.2.3, que está sesgada por Ja 

probabilidad de captura, sin embargo se puede tomar como \talar 

indicativo de Jos extremos menores , comparado con el M:. ~ 

en la que el extremo tJenc un vaJor de 0.29. Puede haber otro 

sesgo por el arte de pesca con respecto a la profundidad, sin 

emb~rgo las las observaciones realizadas en las capturas de Ja.s 
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pesquerlas de baquetas en las zonas del norte de la isla de 

Angel de la Cuarda1 en profundidades de hasta los 300 m, no 

indican que la especie sea muy abudante en éstas, por otro 

lado, los datos de las profundidades de captura y las 

Inmersiones realizadas en las zonas muestran que la especie es 

abundante de los 2 a Jos 100 m, que es donde realiza sus 

capturas la pesca deportiva 

Sl11JACION DEL RECURSO 

Las tasas de mortalidad total son bajas y pueden estar 

relacionadas a las condiciones ambientales relativamente 

vlrgenes en las que aún se conserva el Golfo, sin embargo 

es necesario realizar má.s muestreos, pues la eSpecle tiene un 

alto valor comercial y es sujeto tanto de la pesca comercial 

como de las deportivas. 
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Figura 10.- Distribuciones de frecuencias de longitud total de .ttls_teroperca 

~del cinturón insular de) Golfo de Cal ifornla. 



Dates de la Cac1·illa Serdinera < MycterDperca rosacea> 
pe.i-3 el calcL1lc· de la Edad y el crEcimientc•, a partir 
C~ ll.S f1c·d~~ ~· 8hatt;:.cha1-ya. i1Ltesti-a de Julic• de 1988. 

Fat. F'1·e. 

o 26S'.1 
1 31'5 322,l¡ 331. 8 
2 370 37!. 7 371.5 380.5 
3 420 417.2 .'..t25 l.+ES. 6 
4 t,51) 1 .. 59,2 459 467.5 
5 ~';(J ~90 ::(i3 5)6.5 
6 531) 533 537' 54~~. 6 
7 5~0 5b7 56i' 57~. 3 
6 :'.81) 5i'7 587.5 61)7.5 
9 610 626 61E 63::-. 5 

10 6':·') ~52.2 6::iO 663. 5 
11 1:;;76 .4 óSS.S 
12 "98.7 71 l .8 
13 ?19.4 733.9 
14 733.4 753,5 
15 7'.:·6 772. J 
16 7?2.3 769 . .:. 
17 787.3 01)5, 5 
18 8(11 .25 SE:(1 .5 
19 s11 ... •)9 834. 36 
2(1 E25.96 847. 2b 
21 836.9 859.24 
22 847 870. 4 
23 856,lt 880.'""'2 
24 8&5.U5 139(1. 33 
25 873.04 899.25 

R (1,99 (1,99 
Ll .if. 171'.•. 1219 l(·! ó. ;)(;2 
f. (l. >'79(76 (i, ·Jí3622 
R -(1,9ct -0.99 
T<• _,,. 1°:.933 -5.3=.&48 

i-1 h ¿\ 

? r e , ~ Fred1chas 

Tabla 21 ... Medras y modas calculadas de las distribuciones de frecuencía de 

longitud total de !!:Lcteroperca ~· 
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tatos dt !u d1fHencíu ~el cati•IH1to rn pt50 y en l~nq:tud 1 Oelh • X+l - ll 
~e ~~cterc-peri:• roo:r:tii 1 :!el 5~ifo de C1\if(lrni.J 1 pan h 1uulr1 ~I! julio\ 1;99 
utilinlldo los l':ldelos. ~I! creci1ier1to y h rehcion peso y h119Hud \t.hl. 

·--------lon~; hi!! ---------F fsa·------------~el h LünQibd----~el h Fesos-----
Sn.:?O EH. Pr¡i, i.::at, llprf, Dbat, )pre. tll'bit. Owpre, 

10 
11 
12 
ll 
ti 
;s 
lt 
t7 
¡¡ 
!i 
2( 
11 
¡2 
;3 
2\ 
25 

311.S 

"l 
•5! 
5~3 

m 
s~q 

m.5 
bt2 
b~(l 

), ~.;;~ :~ 

-(',;; 
~5. 3.: :i.a 

331.8 391.2757 
3BM 5\0,0110 !S2.5612 
.;5,¡ s20.1:11 m.0021 
167,S ié'l.c'5 llCl.911 
~06.S 13S2.i32 1'12.119 
512.11;11.m 1:;1.m 
57&.3 u.2~.J10 21os.~i.a 
tOi.5 2235.121 2~n.1~a 
m.s é'..l!.•11 mun 
m. s m•. :;1 1211. rn 
m.s 3e52, C6~ 
'ill.B lt(l.6,563 
rn.1 "•50. ~ 75 
'53.S ~:22.1n 

772.1 ~·?01, :~9 

7~; .~ '.m.oci 
S\t~. 5 ~~3b. 1;.9 
E2C.~ t:~s. ~ "9 

Bl•.3! ~t~O. i 95 
f~ 1, E b ,;i.2.153 
s~q. z~ ":5~.~2 

m.1 n,h,Vi5 
aao.12 '621.•lé 
E•0.33 1!<9!.!11 
e;1.cs sm.•10 

'ª·' 201.2131 
53,5 15,1 rn,1,e1 211.1335 

¡\ 11.9 210.0857 m.1351 
11 39 1q ,ci11 110. ms 
3! 3f.l l29.75bS 335.1101 
30 ll.7 m.•m l58.m1 

:e.s 31.2 2!0.7%! 373.3017 
21,5 29 :ol .3175 3S,.~¿qo 

'ª 27 !b7.SlBb l•M•b2 
25 ?95.C90' 

23.3 396,l!ib 
22.1 1ic11.e;23 
19.é 31;,5~~3 

!6.6 Jí2.~1.JS 

17.3 3!9.713' 
1!.1 ;s•.1¡•1 

IS 1'!.'213 
11.Sb 31 .. Slbl 
12.l ¡¡1,1m 

1:.98 m.m1 
11. tb 1•s.1;1s 
10.;2 m.1oce 
~.H 2b7.3719 
8.!2 251.b•IO 

Tabla 22.- Incrementos de crecimiento en longitud y peso de H.. rosacea 
utilizando los parámetros de crecimiento de la parte lnferto';"' d;-¡a-
tabla. 
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Figura 11.- Dlferendas de crecimiento en peso y longitud de!!·~ 
note 1 as compara e f ones entre da tos observados y pred f cho s. 
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6.1.6.- CURVINA ( ~ WkYJ.'!!.!J2, Gunthor 1864 ) 

La pesquerl11 de Jos Scla~nldos esta ba.tante dosnrrollnda 

en las zonas del Golío de California, desde el l\rea de Mazntli\n 

hasta la parte norte. En las partes mas al sur del 

Huizachc-Calmanero hasta la zona de Mlchoacán, las especies que 

son capturadas Uenen muy poco valor comercial, como es el caso 

de Ja Curvlna, Curvlna plateo.d3 o Truchn riel Mar, que ejemplo 

en el lltoral do Mlchoaci1n, hasta j11nlo de 198? ten!.\ 11n precio 

que fluctuaba de Jos $ 500 a Jos 1500 pe>os ~l/Nal., 

Las dJrlcultadcs posibles de su coinerclallzacl6n residen 

fundamentalmente en qJJc la. carne es relativamente poco firme y 

al Jgual que la Slcrril, el evl!icerada baja la caJldad do Ja 

presentación, sin embargo ~n este pez Uene que re~JlzarsC.. 

Por otro lado su carne c-s blanca y entre los consumidores 

locales tfene demanda por conslderar~eles do buen sabor. 

Sin embargo el problema central do é-sta y otras e'ip~cle de 

Peces m¡)rlno:i comerciales resido en J.a comercI:dizadón hnda 

los mercados de mayor ;;enta, que en casl todos Jos casos de 

Ja pesca ribereifa, estA en m"nos de Intermediarios, que solo se 

Interesan por las especies de mayor demanda y las quo mayores 

ganaclas les rinden como por ejemplo 101 lutji1nldos y por 

otro lado por que, las organizaciones do Jos pescadores 

se han preocupado poco por el aspecto do la comerclallzacl6n. 

Algunos trabajos quo hacen referencias do la especia son 

los do Gnrcla tl ~ (198.5) quien Jnrorina que esta especlo es 
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abundi.\nte, en ta zona de Maza.tlán. Slmiloa, en tas épocas de 

las seco• con corrientes frias; 56.nchez ú Jll (1986) reporta 

~·or su parto que el modelo de crecimiento para poblaciones de 

Q. ~ del litoral del Puerto de Mu.zatliln, Slnaloa fue 

de la siguiente W\ • 112 ( 
~0.20407(T•l.520b) 

1 .. • ) 

y que tos desoves ocurren de abril a mayo¡ facultad de Clencla.s 

(1989) qulene< proporcionan dato• do las abun<lanclas do la 

especie en In. zoni\ del litoral de MJchoacán y .que coincide con 

la de Garclo ~.1 ~l ll9BS), por otro lado so proporcionan datos 

de ¡,,s biometrl:\S de la. csr..ecte. 

PIAGNOS!S 

!;;.YnR~Lo.n cr_IJ.culatll•, Gunther !864 

Q;gjl.lfil!! rslls.\!l.a.l.!!l!• Gunther 1864, localidad de descripción 

original tlplea: Son Jos6 de Cuaterna!•, Chiapas. ~ 

¡sjJi;yjiltJ!.I fowlor, 1954, Ria Colorado Mazatlán, Slnn.loa; 

lslat ).(arla!1 1 N,'\yMlt; Acaputco, Guerrero. 

Do forma elongada, vientre llgerrunento promlnento que lo 

da la. •parlencla robusta en contraste a l• parto esbolta hacia 
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átras de Ja parte anal. Presenta de 55 a 90 escamas en una 

serie a lo largo de la linea lateral¡ radios de la aleta dorsal 

y anal no cubiertas de escamas. Aleta dorsal 25-27¡ Aleta annl 

con 10. De 14 a 15+10 vértebras. 

Coloración básica plateada con lrldlscenclas do 

tonalidades amariJJas y moradas, vientre y aletas ligeramente 

amarillas con fondo blanco plateado. 

Dientes agudos y comprlmldos. un canino desarrollado en 

el vomer, 

Prefiere los fondos fangosos y se distribuye a io largo 

del Pacifico Americano del Golfo de California a Pánama. 

EDAD Y CRECIMIENTO 

Los datos se obtuvieron de las capturas comerciales 

realizadas por los pescadores de Caleta de Campos en la Costa 

de Michoacán. Las artes de captura fueron las redes agalleras 

de 3 a 8 pulgadas de luz de malla e hilos del 30 a 70 mm do 

grosor. 

En la tabla 23 se pr=ntan los datos básicos obtenidos 

para Ja especie 

T•bl• zi- De.t.o9 báalcos d• Cynoscion reticuJo.tus ob\~nJdot 
•I lltorU d• M'lcho.acán. M6dco. 

--------------
F"ec.ha H t..mlnlma Lmedla Lmáilma Wm!nlmo Wm•dlo Wmá.x.lmo o:o 

10/88 70 231.0 J04.9 435.0 uo.o 480.0 800,0 

2.1M Jll 247.CP 338.0 490.0 140.0 -4SO.O l:JOO.O 1:.1 

---------------------------------

En la figura 12 se presentan los histogramas de frecuencia 
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de las longitudes totales. Para la muestra de diciembre que se 

localiza en la parte superior de la figura, se pueden observar 

las modas en los 250, 290, 330, 380, 410 y 435 mm.. Las 

componentes para Bhattncharya. para esta misma dlstribución se 

locallzar6n en las medias de 260, 300, 323 y 355 como se 

muestran en la parte superior de la figura 13. 

El modelo obtenido para las modas fue de: 

l.\ • 10S.~ 4:J ( l _ , -0,104114~ ( T • 3.0'JTI49)) lU 

En la parte Inferior de la figura 12 se muestra las 

distribuciones para el mes de febrero de 1989 y en la cual las 

modas se pueden localizar en 290, 340, 310 y 420 y las medlas 

por Bhattacharya en 290, 340, 370 y 414, como puede verse en la 

parte inferior de la figura 13, de estas últimas se pudo 

calcular el siguiente modelo de crecim1ento: 

Ll • b44.b1 ( l - • - o.u < T "' 3.&a>, l2l 

Dado que Ja relación de la longitud total con respecto al 

peso total, para todas las muestras, fue Je la siguiente forma: 

\fx ::11 O.OOQ224 ( L\ l.Oll} 

El peso Infinito fue de 2597. 11 cuando sustituimos la 

longitud Infinita de (IJ y de 3544.84 cuando sustituimos en (2) 

A partir del modelo del ELEF AN se calcularon los valores 

de los parámetros del crecimiento, para cuando las variables de 

e • o.a y Wp • o.~ y se .obtuvo que la longitud infinita es 

l¡ual a 650 mm y K ~ 0.12, a partir de la muestra de diciembre 

de 1988, cuando la longitud Inicial fue de 240. los grupos 

de edad predichos comparando a las modas y las medias por 
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Bhattacharya de Ja mencionada muestra fueron 234.2, 281.2, 

322.9, 359.9, 392. 7 y 421.8 mm. 

A partir de la muestra de febrero y con las mismas 

condiciones se calculó que la lon¡¡ltud Infinita es lll'Jal a 680 

y Ja K =- 0.18. Los valores cercanos a los grupos de eda.d de las 

distribuciones modales y de Battacharya predichos fueron de 

285.2, 350.2, 404.5, 449.9, 487.8 y 519.5 mm. 

Qulzá. el modelo que mejor describe el crecimiento do las 

poblaciones del litoral de Michoacán ruo el do la ecuación (l) 

con el peso res~tlvo. El valor de la K es bajo si lo 

comparamos al calculado por Sanchcz et al (1986), quo 

atribuimos a diferencias: en error~ de muestreo o a difcrenclas 

Jatitudinales1 sin embargo Jos valores de las K de 0.12 y 0.18 

del modelo del ELE.FAN son ml1.s cercanas a las del autOr 

señalado, en relación a este problema es Importante reiterar 

que al parecer Jos SclaénJdos presentan una distribución 

latitudinal por edades con el sesgo de las mayores hacJa la. 

parte norte, pues (1985} ha reportado que en el Golfo de 

Galifornia pueden alcanzar hasta Jos JOO mm. 

MORTALIDAD 

Los valores de la.s mortalldades totales calculadas a 

partir del Modelo del ELE.f AN y utilizando los parámetro• parm 

la muestra de dJcicmbre y febrero fueron da 0.461 y O. 748 

respectivamente, siendo las talla de primera captura de 251. 9 

para ambas muestras. 

Las mortalidades totales calculadas son relativamente 
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altas y se debe sJn duda al erecto que el arte de pesca tiene 

sobre estas poblacJones, dado que lB selectfvJdad es alta 

po.ra estas especies. La taJJa media de primera captura fluctua 

alrededor de Jos 251. 9 mm. 

SITIJACION DEL RECURSO 

Es necesarJo recatear que Jas muestras son pequenas y que 

se rcquJeren estudios más profundo al respecto, sin embargo se 

creo que Ja Información que se proporciona es Importante para 

Ja continuacfón de Jos estudio sobre esta especie. 

Por otro lado las abundancias de la especie, que se 

anaUzan más adelante, fueron altas lo cual esta reJacJonado, 

cnt re otros factores a la a.Jta seJectivJdad de Jas redes 

agBlJ'!'ras a Ja Curvina, Jo cual en el largo plazo tendrá un 

efecto Jmportante sobre Ja estructura de Ja población. Este 

frn(',meno puede tambl6n ser deducido de las altas mortaJJdades. 
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6. 2. - ANA.LISIS DE LAS RELACIONES A.LlMENTIClAS 

6.2..1.- ALIMENTAClON Y TRAMA TROFlCA DE LAS COMUNIDADES DE 

PECES DEL LITORAL DE MlCHOACA.N. 

El estudio de la alimentación y de las relaciones 

trófJcas constituye una de las partes fundamentales para el 

entendimiento de Ja biologla de las poblaciones y de las 

relaciones que se establecen al seno de Ja comunidad. En 

términos de la forma en que se estructura la comunidad, el 

estudio de las relaciones alimenticias permite el entendimiento 

del papel que juegan en ella la depredación y la competencia, 

sin soslayar la importancia de los factores ambientales que por 

si mismos no ayudarlan a entender la dinámica de la comunidad. 

Este tipo de estudios son de uso común en las pcsquerlas y 

en el cultivo de pet.."es de a.gua dulce por Ja importanci·a 

económica que rcpre5enta el rópido crecimiento vfa una 

alimentación adecuada. En los peces marinos este tipo de 

trabajo va en aumento, relacionado al proyecio de de manejarlos 

como recursos. 

El conocimiento emp1rico de los hábitos alimenticios, tiene 

que ver, en las pesquertas ribereñas multiespeciíicas con el 

uso de la carnada adecuada para aumentar Ja eficiencia de las 

capturas y de Jos beneficios económicos que de ella se derivan. 

Algunos antecedentes de estudios d1! las relaciones 

alimenticias, de los peces del litoral Padfico de M~xlco son 

los de Carranza {1970) en el cual se presenta un análisis de Ja 

ictJofauna y Jos depredadores del camarón en la zona de 

Escuinapa y Yavaros, en Sinn.Joa y Sonora: Plmm (1980) quien 
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d!scute las propiedades de las cadenas tróficas, las 

posfbJJJdades de efectuar símuJadone5 a partir de Jos 

componentes por niveles; Islas et al (1981) quienes informan 

que Ja dieta de h guttatus del Golfo de Callfornla y Mazatlán, 

Sinalca se compone de un 57.14 7. de camarón, 10.7 7. de 

moluscos, 8 7. po!lquetos y 20 7. de cangrejos: De Sylva (1985) 

que hace una revisión ampUa de las tramas tróflcas en 

estuarios y del estudio de éstas; Penchaszadeh y Zalaya (19SS) 

quienes describen Ja trama trófica de Jos peces del Golfo 

Triste en Venezuela¡ Sánchez et aJ (1986) en donde se informa 

de Jos hábitos alimenticios di! Cynoscion ~1.kYlrn y que se 

dan Jos porcentajes siguientes; 25.63 7. de camarón, 46.96 7. 

peces y 21.?..8 7. de cangrejos: Madrid ~ ª1 (1989) en el que se 

anaJiza Ja estructura de las coml.lilJdade-s de peces del litoral 

de Mkhoacán, y Ja estructura y Jos hábitos alimenticios de Jas 

poblaciones que aquJ s-e estudian. 

DISTRJBUCJON DE TALUS 

Los mue::.treos se realizaron en el litoral Je A.fkhoacán 

y parte de estas proviene de las capturas comerdales y otras 

de captura experimental especifica. Las prJncipaJcs muestras 

provienen de las capturas de las desembocaduras del rio Nexpa 

cuya barra permanece abierta durante las épocas de Uuvl.as, los 

fondos son de tipo pedregoso y Umoso. Las áreas de p.e:sé'a ticnc 

profundldades de Jos S a Jos 100 m. 

Las fechas p.ira Ja toma Je Jos datos rueron: junio, agosto 

septiembre y dkJembre de 1981, enero de 1989 y ícbrero de 1989 

El nómero de dJas de mue!itreo foe de 3 a JO. 
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El número de organismos analizados fue de 1750 y la 

mayoria fue capturado con redes agalleras de 3. 5 a 8 

pulgadas de abertura de malla. Las tallas mlnlmas de captura 

fueron de 135 a 199 mm para Selar crumenophthalmus y Llll..hYl.\L!i 

puttatus respectivamente con pesos de 36.9 y 199 g. Las 

tallas máximas fueron de 11_.0 y 1050 mm para Lut Janus 

novemfasclatus y Hop1opagrus guentherlt con pesos de 23000 y 

9670 g respectivamente. Las tallas medias globales fueron de 

492 mm de longitud y 1640 g de p<:so. 

CONTI.:NIDOS ESTOW.CALES 

En la tabla 24 se presenta los datos de los contenidos 

estomacales como ausencias y presencias de aquellas especies en 

las cuales no se pudo hacer cuantificaclones, y que dan llna 

Idea clara de los 52 tipos de organismos consumidos. 

En la tabla 25 se presentan los da tos de los 

contenidos de Dixonina nemoptera. S.crumcnophthalmus. ~ynosclQ!} 

reticulatus y ~~ seemanil en los cuales se pudieron hacer 

cuantificaciones y cuyos número de estómagos fueron 23, 20, 171 

y 271 respectivamente. Los valores e"itan dados como el número 

de veces que aparecian determinado item y los valores se dan en 

porcientos. En el renglón final de dicha tabla se anotan Jos 

huevos y larvas de ~ seemanl encontrados en los estómagos de 

la especie, deglutidos al momento de ser capturados. 

SOBRELJ.PAMIEl'ITO AL!MENTJCIO 

En la tabla 26 se encuentr31l Jos valores para el Indice de 

sobrelapamiento de dietas alimenticias ; en el primer renglón 

se encuentran las comparaciones entre las tres fechas distintas 
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de muestreo de !!:.. ~eemanl calculados a partir de datos de Ja 

tabla 2. Es probable que las diferencJas entre los valores del 

indice, entre junio y septiembre se deban a Jos tamanos de 

muestra dado que el número de estómagos fue de 50, 160 y 61 

respectivamente y explicar el valor alto de junJo y enero. 

REWICIONES TROFICAS 

Una primera consideracion es sobre la condición 

descrJptJva del trabajo que se espera profundizar en 

subsecuentes muestreos, sin embargo se da una Jdea cualitativa 

de Jas relaciones tróficas que se establecen entre Jos peces 

bajo estudio. Por otro lado siguiendo Ja discusión de De SyJva 

{1985) en rcJacJón a Jos cambios en las tramas por impactos 

ambientales, y Jas ideas de Plmm (1980) sobre la diná.mlca de 

las mJsm<'t.s, se puede establecer esto mismo en relación a las 

modificaciones de las dietas de ~ seemanf como Jo demuestran 

Jas variacJor.es en eJ vaJor de los Indices de sobrelapamiento, 

Jos cuales fuesen cercanos a l si Ja composición de la dieta 

permaneciese constante. 

Es notorio como la mayorla de las especies estudiadas, con 

excepción de ~ sierra se aHment::in de r:.amarún wia especie de 

Jmporta.ncfa económica, cuestión que también ha sido señalada 

por Carranza (1970), Islas et al (1981) y Sánchez et al. (1986) 

Se puede senalar que son mAs de 52 especies que a~ul se 

scnalan cono presas y de Jas cuales son Importantes aquellas de 

las farnutas de crustá.ceos como Jos Hfppfdae, Portunidae, 

Squlllldae y Galathldae. 

En la figura 14 se presentan una versión preliminar de 
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las relaciones tróficas entre algunas de las espedes de las 

comunidaes en cuestión, los dos niveles superiores son apenas 

dJrerentes. 

Como se ve en la misma fJgura 14 fas especJes aqul 

estudiadas lncluyendo a las de tos contenidos parecen formar 7 

niveles tr6ncos cuaJJtativos, 7 de ellas ubicadas en la parte 

superior serian carnívoros de 3o. orden, 2 de ellas ub1c3das en 

la parte más alta se distinguen de la anteriores por la 

posesión de Colmillos distintivos fuertes de ~ sierra por la 

mayor amplitud de su espectro trófico. En el 3r. nlvel hay 6 

carnhoros de 2o. orden En et sfguJente se encuentran 

consumidores primarías, omn1voros como Jos gerréldos y 

detrit1vorO'S .como los mugllidos, Los 2 niveles últimos son 

demasiado generales y son el de plancton y detritos. Una de J.is 

especies con amplio espectro trófico es & scem:inJi q'ie consume 

alrededor de \lllas 20 especies tanto del meiobentos, bentos y de 

Jos demersa.les y es consumido por carnlvoros de tercer orden 

como b novemfasciatus y Carcharhinu<J )cucas, jugando un papel 

importante en la. clrculacl6n de energ1a en Ja comunidad. 

SITUACION DE LOS RECURSOS 

Unas de Jas cuestJones importantes, en relación al impacto 

ambiental, en este caso el esfuerzo ~squero, ya han sido 

seftaladas por Mili\!'() (1983), en relación a capturas de alg(lnas 

especies o de ciertas tallas de sus poblaciones, en los 

arrecifes coralinos del caribe, y en Jas que se ha producido 

una remt."Clón de depredadores. más que de presas, lo cual 

pueden lmpUcar un aumento de hstas últimas por modlfJcaclones 

de la tasa de mortalldad natural, al faJtar sus depredadores. 
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Algunos ejemplos preliminares, sobre este problema de la 

modlflcacl6n de la estructura de la comunidad por el efecto de 

la pesca en el a.rea,· podrlan ser los aumentos de las 

poblaciones de arlldos, por la baja de las poblaciones de 

Pargos: (como Lut fanus novemfascJa.tu~ }, de Tiburones C como 

Carcharhlnus !cucas) quienes son sus depredndores. as! como de 

aquellas poblaciones con la.s que sus dietas se sobrelapan1 como 

el caso de sclaénldos, b6thldos y pleuron~tldos. 

Por otro lado las poblaciones de Crustá.ceos, que son parte 

fundamental de la base de la trama tr6ílca., son afectadas por 

la pesca de arrastre camaronera ( Hendrlckx, 1985), de la cual 

pueden rormar hasta el 10 o 12 7. de la blomasa total de la 

fauna de acompariamicnto, lo cual representarla, una JS 

toneladas por temporada, en la zona del Golfo de califarnicl. 

Amezcua {1')85) ha set\alado por otro lado, que en el Mea de 

Nayarlt, Mlchoacán y Guerrero se capturan alrededor de unas 100 

mll toneladas de peces, dentro de la fauna acompal\ante del 

Camarón, lo cual indlcaria, si tomamos de manera preltmlnar, 

los porcentajes de Hendrlckx (1965), una subvo.Joracl6n de 10 

mil toneladas de Crustáceos capturados por temporada, Jo cual 

es una cifra Importante, a la que de ben sumarse los 

propios camarones que son parte de los recursos allmenti~los de 

muchos grupos de peces y que podrla alcanzar en conjunto unas 
1 

20 rnH toneladas extraldas de crustáceos. 

De este modo no se puede soslayar, el impacto que tiene el 

esfuerzo pesquero sobre Ja estructura de las tramas tróficas y 

do las comunidades marinas, 
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señaladas abajo, la N para estómagos fue 23, 20, 171 y 271 
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Tabla ¿.&.-Datos de los índices de sobrelapamiento (C) de las die-

tas alimenticias. El primer rengl6n es el .f.· seemani entre sí, en 

las distintas· techas de muestreo. En Jos demás se señalan las es-

pecies comparadas. La r es similar a la de regresión. 
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Figura 14.- Dlagram~ r>rel lmlna~ do 
0

llls relaciones tr6flcos entre illgunas especies de peces ele las 

~.omunldades de peces ~~l Litoral de MlchoacSn, México. 
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6.3.- ANALISIS DE COMUNIDADES 

6.3.I.- COMUNIDADES DE PECES DEL LITORAL DE MICHOACAN, MEXICO. 

Las comunidades de peces marinos lilorales son diferentes 

a los de los sistcmns cst11orlnos y dulceaculcolas, y se les 

puede dividir en bentónicas, demersales, pelágicas de 

intermarea, sin soslayar la interaccion dinámica entre estas. 

Por otro lado se encuentra relacionadas a las fluctuaciones 

ambientales y biológicas, como las temperaturas del agua, la 

productl\'idad primarja y la abundancia de recursos. Las zonas 

de abudar1cias de estas comunidades son las de<"....cmboca.duras de 

Jos rlos, las zonas protegidas y las arre-cifales. 

Et número de especies reconocld.is por Jordan gi ~ 0969) 

para las costas de C.::ntro y Norte de América, es de unas 3300. 

en el Golfo de California (Thomson ~ ª1 1979), han mencionado 

que ~e p1Jcden encontrar hasta 822, y dive¡-sos autores han 

s.erialr:ido que unas 300 especies son capturadas por las redes de 

arrastre camaroneras en las costas del pacifico ( Amezcua,1985; 

Perez-Mcllodo tl fil, 1985; Held•n 1985), y unas 250 por 

las redes agalkros y anzuelos (Garcla tl i!l 1985; Madrid !U 

ª1... 1989) 

Los trabajos realizados sobre las lagunas costeras y 

estuarios, se refieren al analisls de la estructura de las 

comunidades, a las relaciones con el ambiente y Jas relaciones 

alimenticias (Carranza et al, 1971; YM.ez-Arancíbla, 1978; 

Alvart:z, 1986¡ Pcnchazadeh ~ fil 1985; y De Sylva, 1985). 

Para las zonas litorales marinas se ha realizado nni'.llisls de Ja 

estructura de tas comunidades de peces capturados en las redes 
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agalleras y sobre la situaclon de la pesca rlberena (Garcla tl 

ª1 1985: Madrid tl fil, 1989: Cruz, 1988), Las ccmunldades de 

peces capturados por las redes de arrastre camaronera han sido 

estudiadas por Erhardt tl fil (1982): Amezcua (1985), Helden 

(1985), Hendrickx 0985). 

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 

Los datos se tomaron de las capturas comerciales 

realizadas por Jos pescadores del litoral de Caleta de campos, 

Michoacán. Las fechas en que se reallzaron los muestreos fueron 

junio, agosto y diciembre de 1987, enero, jullo y octubre de 

1988, y febrero y marzo de 1989. Las muestras fueron 

determinadas en el campo y en el laboratorio, estas l'.lltJmas 

previamente se fijaron en form6l al 10 7. y posterlcrmente se 

se pasaron a alcohol al 70 7.. 

Con los datos obtenidos se procedió a elaborar una Jlsta 

sistemática para todas las artes de pesca (vease apéndice l ) 

en !a cual se incluyen a 2 Clases, 14 órdenes, 124 géneros, 53 

familias y 216 especies. Por otra pute se obtuvieron Jas 

Ustas de abundancias, en número por especies, para anzucJos y 

redes agalleras, para fines comparativos y d~ información, dado 

que la propuesta de anállsls de estructura de comunidades 

siempre se supone debe de ser global ( PleJou, 1975)( Vense 

apéndice 11). 

COMPOSICION Y ABUNDANCIA 

El número de organismos analizados para Jos propósitos 

del an~lisis de Ja estructura de la comunidad fue de JO 493 

considerando a todas las artes de pesca, y pertenecen a 2 cJases 
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quince ordenes, 53 íamlllas, 110 g~neros y 188 especies. las 

íamlllo.s mejor representadas fueron: Carangldae con 27 especies 

Sclaenldae con 18, Haemulidae 16, Serranidae 12, Centropomldae 

con 8 y Carcharhlnidae y Lutjanldae con 7. Las especies mAs 

abundantes rueron Lut lanl!! guttatus, ~ seemanl, ~ 

~ Scombcromorus filr:r.9. y CynoscJon retlculatus. 

Del número total de las especies sef'laladas como 

determinadas y que es 188 para las capturas comerciales 29 de 

ellas se qtJedaron en nivel de género, lo que signUlca que se 

determino a nivel de especie el 84.S 7. • Para las de 

lntermarea se realizó hasta el 15 7. en el nivel de especie. 

Para el análisis del tamai"io de muestra se elaboró la tabla 

2.B del número de organismos y el de especies nuevas acumuladas 

por dia. Se considera, que en t~rminos generales existe 

representatlvidad, pues los puntos comJenzan a tomar Ja íor1na 

de una cur\'a que se acuesta, sin embargo en términos globales 

existe sesgo debido a las artes y a los sitios de pesca 

utilizado!, que se espera s~a mejorado en los futuros muestreos 

con pesca experimental. 

El mayor nümero de organismos fuo de 2313, 2167 y 1335 

para los meses de Julio y octubre de 1988 y diciembre de 1987. 

El de especies fue de 72, 66 y 57 en octubre y julio de .1988 y 

febrero de 1989, respecth·amente. 

Un trabajo con el que se pueden realizar comparaciones es 

el de Carcia tl fil. (1985), realizado en la zona de Mazatli1n, 

Sinaloa, con Jas mismas artes de pesca. que trabajamos en el 

presente escrito, en ~ste se anallzarón 22 445 organismos que 
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pertenecen a 2 cla~. 12 órden.,., 45 familias, 71 géneros 1 

lOJ espcdes. En el nuestro se conocieron a 15 órdenes. 8 

ramfllas. 38 géneros 1 83 especies más, para solo aquellos 

capturados por las ~querlas. Las especies más abundantes en 

el muestreo de Garcla ~ ª1 119851 fueron Scomberomorus im,_. 

~ retículatus. ~ mili. 1 Pomadasys axillaris. 

las diferencias pueden explicarse Jatitudinalmente. (Vea.se 

Stevens. 1989), aunque no son desdeliables Jos errores de 

muestreo para ambos trabajos. 

CAP'll.JRA POR UNIDAD DE ESFUERZO 

El CPUE promedio en octubre de 1988 y febrero 1989, para 

67 y 21 desembarcos fueron de 89.556 y 23.886 kg. 

respectivamente. Con base a estos valores y el de las otras 

fechas sel'laladas que aqui no se presentan por ser re1ativameoie 

pequei'los se calculo un promedio mensual para varias 

simulaciones de entre 445 y 90 kg para un numero de 90 

desembarques. 

El rango de valores promedios de CPUE de 445 a 90 kg por 

unidad de esfuerzo mensual, se consideran una hipótesis primera 

sustentada en datos real,es, las simulaciones . se realizaron bajo 

la suposlclon del modelo de Parabolas de Schaefer (1968). 

DIVERSIDAD, EQUJTATIVIDAD Y DOMINANCIA. 

Los valores más altos de la dh·ersidad para Simpson, 

Shannon y Brlllouin fueron en febrero de 1989, Junio de IW?, y 

octubre de 1988. El valor m<1s alto fue J.008 para Shannon en 

febrero de 1989. Los valores m~s altos de equJtatlvidad se 

encontraron en los meses antes sel\aJados, siendo el mayor para 
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Shannon de O. 744 también para febrero. Las mayores domlnanclas 

Se encontraron en julio, enero y octubre de 1988 y marzo de 

1989. El valor m~xlmo se presentó en julio y fue de 0.48 para 

Shannon. v~ase tabla 29. en la que además se presentan los 

datos de las otras muestras. 

Las varfaclones en los valores de los lndices de 

diversidad put-de estar ligada a por lo menos 3 fenómenos: La 

productividad primaria que presenta picos a finales de las 

lluvias. a las mezclas de las aguas de distintas temperaturas, 

como sucede de febrero a mayo (En la primera quincena de mayo 

de 1988 hubo temperaturas de 16 a 26 'C), y a la disponibllldad 

de cJertos recursos como lollg1nidos, porttinldos. clupéidos, 

engraOJldos y juveniles de las ramillas de los scórnbrldos y 

carángidos. (véase figura 15 para Jos Indices de Brlllouln). 

Las variaciones de las equltatlvldades, estan relacionadas 

a las de Ja diversidad, pues a mayor distribución y 

representación slmlJar en el número de Jndividluos por 

especies, mayor sera Ja diversidad. 

Las variaciones de las dominancias estan Jigadas a Jos 

ca.mblos con respecto al ambiente, tomando a éste en el sentido 

de las Interacciones entre los cambios cltmAtlcos y los otros 

componentes de las comunidades • E:n enero de 1988, que. es la 

época de las corrientes írfas, las domina.ncfas CS'tan ligadas a 

la presencla de Sombcromorus sierra. Otras especies importantes 

en esta !!poca son, Sphyraena ensls, Trachlnotus rhodopus, 

~ ~ y Cynosclon retlculatus. En jullo de 1988, 

dpoca de la acción de las lluvias y las corrientes c~Jldas del 
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sur, Ja dominancia esta lfgada a ~ ~. seguida de 

Ariopts seemanl. Lutfanus ~ y Ceotrooomus 22!1Yl- En 

octubre de 1988 podemos decir que cxlste dominancia de especies 

de las épocas frias como ~ ~ pero hay una dominancia 

compartida para anzuelos con GaJeJchthys caerulescen!'i, seguida 

de b. guttatus. En términos generales podemos decir que se 

encuentran especies de ambas ~pocas sel\alada.s, por cierto que 

es la muestra con el mayor número de especies. (Vease tabla 29 

y el apéndice 11). 

SIMILITIJD 

En la tabla 30 se presentan los datos de las slmilltudes 

calculadas por diferentes ml:todos. En el afio de 1987 se 

encontraron mayores similitudes entre los meses de Junio y 

agosto, en 1988 entre julio y octubre el segundo valor aJt'.o 

de todas las comparaciones se presentó entre octubre de 19$8 y 

febrero de 1989, tod°" estos para el Indice de Rzendowskl. En 

términos globales se localizan dos grandes grupos de similitud; 

uno en la época de lluvias y otro en la época de secas y 

entrada de las corrientes frJas, pero con componentes 

pennanent~ en Jas comunidades. como Jo Indican Ja comparacfon 

de octubre y febret'o. ; Además subgrupos entro estos ubicado! 

en: La zona de pedre¡¡eras o protegidas, la de fondos fangosos y 

pedregera de la desembocadura de los rlos y la de las zonas de 

los mosaJcos de arrecifes coralinos. 

SITUACION DE LA COMUNIDAD COMO RECURSO 

Segú.n los datos de Ja Secretarla de Pesca, las pesquerlas 

riberel'i.as de Michoacán contaban para 1987 con cerca 

de 3500 pescadores, 3110 Embarcaciones, 4726 redC1i agnlleras, 
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341 lineas de anzuelos, 736 trampas y 143 equipos de buceo. 

TuvJeron capturas de 576 toneladas de peces marinos, 63 de. 

crustáceos y 431 toneladas de moluscos. entre Jos peces 17 

toneladas fueron de Tiburones, 50 fueron de Cazón, 58 de 

Sierra, 156 de HuachJnango, 7 de corvina, 18 de Robalo y 57 

toneladas de pargo, que Juntos suman el 65 it de la captura 

total de peces marinos. Solamente Jos Pargos son casi el JO ::t 

( vease SePesca (1987). Todas estas cspecJes se.naJadas son 

carnJvoras de Jer. y 2do. orden. 

Tomando el vaJor inferior del CPUE de 90 kg, J el número 

de embarcaciones señaJadas por Sl!Pes.ca, y suponiendo JO meses 

efectivos de pesca, el total de Ja biomasa de las comunJdades 

de peces capturads podria ascender hasta 2 799 toneladas, 5 

veces más que lo que reporta SePesca (1987), debido a que en 

los muestreos realizados se consideraron a Jas 216 especies 

que se capturan, y que no se reportan como parte de Ja biomasa. 

Asi por Jo menos unas 300 toneladas: son de depredadores, Jo 

cuaJ slgnffica un impacto importante, sin embargo el porcentaje 

puede ser hasta deJ 50 7.1 pues Ja abundancia es alta en las 

redes agaJJeras y total en Jos anzuelos. Esto puede expUcar 

las abundancias recientes de Arlfdos ( O Jos Ballstldos de Ja 

zona litoral de MazatJá.n, Sinaloa; Un aumento d~ las 

poblaciones de Cathorops melanoous. en eJ sistema cstuarfno de 

Tampamachoco, Veracruz, ha sJdo senaJado por castro---AguJrre 

{J987}¡ otros trabajo-:; en el sentido, del Jmpacto en Ja 

comunidad de peces, por la cxtraccJón de Jos depredadores. es 

el antes citado de Munro (f9S:l)l. 
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Por otro lado, existen prácticas de capturas relativamente 

baratas como Ja pesca con arpón y equipo de buceo básico, que 

han impactado a Jas j)Obladones de lut fanus novemfasclatug, 

~ ~ y ~ punctatus entre otros. 

En el área de MichoacAn, como en otras partes del litoral 

del pacifico, uno de los problemas complejos es Ja desaparición 

de los estuarios vla la urbanización y la deforestación. Tales 

sJUos son vitales para muchas especies marinas, que Jos 

utiUz.an como áreas de protección, crianza y aHmcntación. La 

construcción de Ja presa de Morelos sobre el rla balsas, 

por ejemplo ha reducido Ja extensión del estuario do esta zona, 

además de Jos aportes de materia orgánica, estó podrJa explicar 

los descensos en Jas capturas de Jos centropómidos por otra 

parte. 

En términos generales las comunidades de pesca estan 

siendo sujetrus de modiffcacloncs en su estructura derivadas de 

las capturas comer-ciaJes, Jas que sobre todo estan capturando 

peces carnfvoros de 3er. y 2do. orden. que ea el futuro tendran 

erectos como Jos notorios aumentos de Jos ArHdos, la 

disminución de algunas poblaciones de lutjánldos scárldos, 

chaetodóntfdos. EJ i~pacto w-bano tenderá a modificar Jos sitos 

de protección, crianza y alimentación, como Jos estuarios:, y 

las afluencias de aguas negras y dc-scchos tóxlcos Industriales 

de Ja zona de Lá2aro Cárdenas afectará sobre todo a las 

comunidades de Jos mosaicos arrecirales y las que en general 

están cercanas a la costa.. 



Tabla 28.- Datos para el anáUsis del tamano de muestra, de las 
Comunidades de Peces capturados por las Pesquerlas de 
MJchoacá.n. 

FECHA ESPECIES INDIVIDUOS SP.ACUMULADA IND.ACUMUUDA 

6/87 52 903 52 903 
8/87 24 1059 76 1962 
12/87 23 1335 99 3297 
1/88 10 949 109 4246 
7/88 24 2313 133 6559 
10/88 29 2167 162 8726 
2/89 16 1089 178 9815 
3/89 10 678 188 10493 

ESPECIE 5" refiere las especies no registradas 
anteriormente o nuevas 
SP. ACUMULADAS : Especleo nuevas y acumuladas 
IND. ACUMULADA : Individuos acumulados de Jos muestreos. 

Tabla 29.- Indices de Diversidad, Equitatividad y Domjnancia 
para las Comunidades de peces deJ litoral de Michoacán, 
capturados con redes agalleras y anzuelos. 

6/87 8/87 12/87 1/88 7/88 10/88 2/89 3/89 

NOmero 
Espec!es 
Diversidad: 

903 1059 
52 45 

1335 
47 

949 
33 

2313 2167 1089 678 
66 72 57 38 

Slmpson 0.894 0.855 0.87 0.566 0.812 0.877 0.923 0.818 
Shannon 2.726 2.47 2.498 1.9 2.18 2.616 3.008 2.244 
Brlllouin 2.636 2.399 2.417 1.84 2.147 2.562 2.916 2.157 
Equitatlvidad: 
Simpson 0.226 0.224 0.228 0.183 0.193 0.205 0.228 0.225 
Shannon 0.69 0.649 0.649 0.532 0.521 0.612 0.744 0.617 
Brlllouin 0.667 0.63 0.635 0.514 O.Sil 0.599 0.714 0.593 
Dominancia: 
H.Máxima 3.95 
Shannon O.JI 
Brillouln O. 33 

3.8 
0.35 

0.36 

3.85 
0.35 

0.36 

3.58 4.23 
0.47 0.48 

0.48 0.49 

4.47 4.04 
0.38 0.25 

0.4 0.27 

J.63 
0.38 

0.4 



-----------
Tabla 30.- Indices de similitud para las Comunidades do Pece• 
UtoraJ de Mlchoacán. Capturados con redes a2a1Jcras y anzuelos 

6/S7 
B/S7 

Rzendowsky 60 
Slmpson 51.11 
Schllder 13.46 
Semejanzas 23 
Especies 1 52 
Especies 2 45 

fechas de comparncJón 
8/S7 12./81 1/88 7/88 10/88 V89 6/S7 
1VS7 VS7 7/88 10/88 2./1l9 3/ll9 7/88 

49 50.22 44.2 43.96 59.79 54.2 43.92 
38.2 45.45 21.21 33.33 52.63 so 30.3 
4.44 29.78 100 9.09 20.83 33.3 26.92 

18 15 14 24 30 19 20 
45 47 33 66 72 57 52 
47 33 66 72 57 38 66 

Semejanzas: Se refiere a espec1es compartidas 

Especies 1: Especies 1 y 2 se refiere a las fechas de 

comparación de Jos renglones 1 1 2.. 
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APENDICE 11.- Lista Sistemática de los Peces de Jas 

Comunidades del Litoral de Mlchoacán, UéxJco. Ordenada según 

Nelson (J9S4) para los Teleósteos y Creenwood (1966) para los 

Elasmobranquios. 

Clase l 
Subclase 1 
Orden 1 

FamiHa I 
Género 1 

Especie 1 
Familia 11 

Género 2 
Especie 2 
Especie 3 
Especie 4 
Especie S 

Género 3 
Especie 6 

Género 4 
Especie 7 
Especie 8 

Famllia lll 
Género 5 

Especie 6 
Especie JO 
Especie 11 
Especie 12 

FAMILIA IV 
Género 6 

Especie 13 
Orden 2 
Familia V 

Género 7 
Especie 14 

Famllia VI 
Género 8 

Especie IS 
Especie 16 

Familia VII 
Género 9 

Especie 17 
Especie 18 

Familia Vlll 
C~nero 10 

Especie 19 
Clase 2 
Subclase JI 
Ojvisión 1 
Superorden 1 

Condreichthyes 
Elasmobranchii 
Lamniformes 

Orectolobidae 
Ginglymostoma ( MUller y Henle 

Glnglymastoma cfrratum ( GmeUnl 
Carcharhlnldae 

Carcharhlnus (B!alnvllle, 1916) 
Carcharhlnus albimarglnatus ( ROpell 
Carcharhlnus Jeucas (Valenciennes, 1841) 
Carcharhlnus !lmbatus (Muller y Henle, 1841) 
Carcharhlnus oorosus {Ranz.anJ, 1840) 
Galeocerdo (Muller y Henle, 1841) 
Galeocerdo cuvlerl ( Perón y Le sueur, 1822) 
RMzoprionodon (Whitley, 1929) 

Rhi2oprionodon ~ {Jordan y GJlbert. 1882) 
f.!hi2oprionodon sp. 

Trial:ldae 
Mustelus ! Cuvler, 1817) 
Mustelus californlcus (Glll, 1862) 
Mustelus Ilneatus 
Mustelus Junulatus (Jordan y Giibert, 1882) 
Mustelus sp. 

Sphyrnaenldae 
Sphyrna (Raflnesque, 1810) 

fu1!!m lewinl (Grlfflth y Smltb, 1834) 
Rajiforomes 
Rhinc.iba tidae 
Rhinobatus !Linck, 1790) 

Rhinobatus glaucostlgma (Jordan y Giibert, 1883) 
DasyatJdae 
Dasyatis (Raflnesques, 1810) 

Oasyatis breVf.§. (Garman 1 JS80) 
Oasyatis sp. 
Urolophldae 

Urotrygon (Gill, 1863) 
Urotrygon asterías (Jordan y Giibert, 1882) 
!l!:210'.&2!l ~ CGlll, 1863) 
Myllobatidae 

Aetobatus (DJainville, 1816) 
Aetobatus narlnarl (Euphrasen, 1790) 
Osteichthyes 

Teleostel 
Taenopaedia 
Elapomorpha 



Orden 3 
Suborden 1 
Familia IX 

Gtnero 11 
Especie 20 

Suborden Z 
Famllla X 

Género 12 
Especie 21 
Gtncro 13 

Especie 22 
G~nero 14 

Especie 23 
Orden 4 
Suborden 3 
Familia xi 

G~nero 15 
Especie 24 
~nero 16 

Especie 25 
Fa111illa XII 

G~nero 17 
F..speclc 26 

Género Hl 
Especie 27 
Especie 28 

Supcrorden 2 
Orden 5 
Suborden 4. 
familia. xnr · 

Género 19 
Esp<:e!e 29 

G<!nero 20 
Especie 30 

Género 21 
ESp<:Cle 31 

familia XJV 
Género 22. 

Especie 32 
Especie 33 
Especie 34 
Especie 35 

División 2 
Superorden 3 
Orden 6 
famllla XV 
~023 

Especie 36 
famllia XVI 

Gtnero 24 
Especie 37 
Especie 38 
Especie 39 

Supc:rorden 4 
Orden 7 

Elopifcrmes 
Elopojdea 
Elopldae 
ELOPS {Llnneaus, 1766) 
!JQp2 affln!s {Rcagan, 1909) 
Albuloldei 
Megalop!dae 
A!bu!a IObseck, 1762) 

ó_lbula vulpes {Linneaus~ 1158) 
Dlxonlna (Flower, 191!) 
rnxonina nemoptera fflower, 19Ul 
Megalops !Lacépede, IDDJ) 
Megalops saurus 
Angui 1 iformes 
Angu!loldcl 

Muracn1dae 
Gymnothorax 
0ffinot horax sp. ( Bloch, 17951 
Muraenu (Linneaus, 1758) 
M__.Uii!.fili! kfillglnosa lJenys, 1843} 
Oph!chthidae 
Mystriophls llutken, !BSl) 
M.Yfilrlophis !>p. 
Ophíchthus ( Thunberg y Ahl, 1789) 
Ophichthus Wserali~ {Rlcker. 1959) 
Ophichthus zoohochir ( Jordan y Gilbert !882) 
Clupeomorpha 
Clupelformes 
Clupeoldel 

Clupeidae 
Harengula (Cuvler y Valenclennes, 1847) 
Harcngu!" thrlss!na (Jordan y Gllbert,1882) 
Oplsthonema (Cill, 1861) 

Op!sthonema !ibertate (Gunter, !S66) 
Pl!osteostoma (Jordan y Gilbert, 1882) 

Pllosteostoma Jutlp!nnis (Jordan y Gilbert, 1882) 
Engraulidae 
Anchoa (Jordan y Evermann, 1927) 
~h2.i!. lucí<@ (Jordan y Gilbert,IB82) 
Anchoa mundeoloides !Breeder,1928) _ 
Anchoa scofieldl (Cuvier, 1895) 
Anchoa ~ (Jordan y Gilbert) 

Eute)eostel 
Ostar!ophysl 
SllurlfonntS 
Arfldac 
Arlus (Valcnciennes, 1840) 

Ar!ops! seemanl (Guntller, 1864 J 
Gale!chthydae 
Galclcthyes (Cuvler y Valenc!ennes, 1840) 

Caleicthyes caerulescens (Gunthcr,1864) 
Gale!cthyes crinus 
Cale!cthyes sp. 
Protacanthopptrlgil 
Auloplformes 



Suborden 5 
Familia XVJI 

Género 25 
Especie 40 

Orden 8 
Familia XVJIJ 

Género 26 
Especie 41 
Género 27 

Especie 42 
Familia XIX 

Ctnero 28 
Especie 43 

Familia XX 
G~nero 29 

Especie 44 
Género 30 

L--pecle 45 
Especie 46 
Especie 47 

Orden 9 
Familia XXl 

Género 31 
Especie 48 

Super-orden S 
Orden JO 
Suborden ú 
Familia XXJI 

Género 32 
Especie 49 
EsP«lc 50 
Género 33 

Especie 51 
Especie 52 

Orden JI 
Suborden 7 
Familia X-XIII 

Género 34 
Especie 53 

orden 12 
Suborden S 
Familia XXIV 

Género 35 
Especie 54 

ramilla XXV 
Género 36 

Especie 55 
E~pecie 56 

Orden J3 
Suborden 9 
Familia XXVI 

Género 37 
Especie 57 
Especie 58 
especie 59 

Myctopholde 
Synodontidac 
Synodus (Scopoll, 1777) 
~ scltullceiu Uordan y Gllb.>rt, 1882) 
Cyprlnodontiformes 

Exocoetldile 
Cypselurus (SwaJnson ) 

kf.pselurus calJopterus { 
Fodiator (Jordan y Meek, 1885) 
Fodlator iJ..Cutus (Cuvler y Valenciennes, 1846) 
Hemiramphidae 
Hemlrhamphus (Glll, 1859) 

Hyoorhamphus unifasciatus {RanzanJ 1 1842) 
Belonldae 
Platybelone (f1ower, 1919) 
Platybel~ ~ulus (Le sueur, JS21) 
Strongylu.ra {Van BasseJt, 1823) 

StrongyJura exilts (Cirard, 1858) 
?JIQ!lfil'lill'J! J!l!1nna (WaJbaum, 1942) 
StrongyJura ~1º!.?Bh"ill! (Srelndachner1 1878) 
Antheriniformes 
Antheridae 
Chanos (Lacépéde, 1803) 
Qlanos ~han~ (forskal, 1896) 
.... canthoptcrJgil 
Beryciformes 
Berycoldal 

Holocentridae 
Halocentrus (Gronau)( ScapoliHTT7 

,idlorpc suborbitalls (Gill, 1863) 
Adlorn< sp. 
Myripristis ( Cuvler) 

M.l:rlprlstls o.xldentalfs ( Glll, 1863) 
MyrJprfstI5 ~ ( Valeocfennes. 1846) 
Sygnathlíormes 
Sygnathaide 

Sygnathldae 
Hippc-.campus (R-1flnesrp1e, 1810} 
~~ ~ (Girard, IBSSl 
Scorpaentromes 
Scorpaenldel 
Scorpaenidae 
Scorpaena (Linneaus, 1758) 

Scorpaena ~ (Cramer, 1896) 
Trlglldae 
Prionotus (l.ac~péd•, 1802) 

Prionotus ruscarius 
Prlonotus loxias ()ardan y Gilbert, 1896) 
Percirormes 
PercoldeJ 
Centropomidae 
Ccntropomus (Lacepcde, 1802) 

!&Jl![.9pomu1! nigrescens {Gunther, 1868) 
!'&..11!!:.2~ P..!}ralleJus (Poey. 1860) 
Centrowm!;!1! orctlnatus (Poey, 1860) 



Especie 60 
Especie 61 
Especie 62 
Especie 63 
Especie 64 

familia XXVII 
Género 39 

Esp.>cle 65 
Especie 66 
Especie 67 
Especie 6S 
Especie 69 
Especie 70 
Especie 71 
Esp.ocle 72 

Género 39 
Especie 73 
Especie 74 

Género 40 
Eopecle 75 
Gén~ro 41 

Especie 76 
Género 42 

Especie 77 
familia X),'Vlll 

Género 43 
Esr-cie 78 

famllla XXIX 
Género 44 

Especie 79 
familia XXX 

Cénero .;5 
Especie 80 
Especie SI 
rspede 82 
Especie 83 
Especie 84 
Especie SS 
G~nero 46 

Especie 86 
G~nero 47 

Especie fI7 
~nero 48 

Especie 88 
Especie 89 
Especie 90 
~ero 49 

Especie 91 
G~ero SO 

Especie 92 
Especie 9J 
Espo<:le 94 

Gfoero 51 
Especie 95 

Género 52 

O!otropomus =1 (CMvez, 19611 
Centropomus robal!to (Jordan y Gilbert, 1881) 
Centropomu.j undeclmnlis (Bloch, 1792) 
~musspl 

Centropomus sp2 
Serranidae 
Eplnophelus (Dloch, 1193) 

Ep(nepheJus acanthist!~ ( Citbert, lf392) 
Epinepheluj anaJogus (Glll, 1863) 
Eplnephelus labrif~ (Jenys, 1843) 
fjll[J_<;P.helus morio (Cuvier y VaJenciennes, 1866) 
~~J?Mlll~ !m!1.!l..&!ill'!!!r! (Gunther, 1866) 
Eplneohelus spl. 
Eplnepbelus sp2. 
Eplnephc~ sp3. 
Mycteroperca (Gil!, 1862) 

M_ycteroperca .l.Q!:f!!!!ll (Jenldns 'J Everman, 1889) 
Myctero~~ sp. 
Pill"anthias IGulchenot, 1868) 
E.fil'~~ f,urcif'er ( Cuvier y Valenci~nnes, 1828) 
Petrometropon ( Gil!, 1865) 
Petrometropon J?™m.cnsls (Stelndachner, 1871) 
Alphestes (Dloch y Schneider, 1801) 
d.)~lf;2 !fl.Y.WK!!..Ltaty~ (GUnther, 1866) 
Pr!acanthidae 

Priacanthus (Cuvfer, J817) 
Eflacanthus sp. 
Echeneidldae 
Remora (Unnaeus, 1758) 
Remora sp. 
carangldae 
Caranx (Lacé¡>Me, 1802) 
~"'\.t.f!!l~ cabaIJus (Gunther, 1869) 
Caranx h!.222s {Unneaus, 1766) 
Cé\ramc rinchu~ 
¿;~~;;,¡ speslosus (Forskal, 1715} 
~~1l'~ ylnü..u:¿ (Jor-dan y Gilbert) 
~.!1l\Sp. 
Cltula (Cuvier, 1817) 

Cltula dorsalls ICil!, 1863) 
Cnathonodon (Blcecker, lSSI) 

Gnathonodoq ~ (forskal, 1775) 
Hemlcaranx (Blccker, JtlQ2) 
Hcmlcara.~ a.mblYrhvncbus (Cuvler y VaJeno1ennes) 

l:!.emicaranx zelotes (Gilbert} 
Uemlcararoc sp. 
Ollgoplites (Bloch y Schneider, 1801) 

Ol!goplltes ~ (Bloch y Schneidcr, 1801) 
Selene (Lacépede, J803) 

Se lene brevoort 11 (Ci!l, 1863) 
Selene oerstedll llutken, 1880) 
St-l~ne vomer: (Unneaus, J758} 
5elar ( Bleeker, 1851) 
?ela.c ~ru~bllilmYi!. (iJ!cckcr, 1851) 
Serlola (Cuvier, 1829) 



Especie 96 Serfola mazatJana (Steindachner, 1876) 
E:specie 97 Seriola sp. 

Género 53 Trachinotus (Lacépéde, 1802) 
Especie 98 Trachinotus gJaucw:; CB!och, 1787) 
Especie 99 Trachínotus kennedyi (Stcichdachner, 1876) 
Especie 100 Trachinotus paloma (Jordan y Starks, 1895) 
Especie JOI Trachinotus r....hodopus {CilJ, 1$63) 
Especie 102 Trachinotus sp. 

Género 54 Vomer (Cuvier y Valencienncs, 1833) 
Espe<::ie J03 Vomer declivifrorrn (.Meek y HiJdebrand) 
Especie 104 Vomer ~innfs {Mltchill) 

Familia XXXI Nematistidae 
Género 55 Nematlstlus (Glll, 1862) 

EspecJe 105 Nematist ius pec1oralis (GiJI, 1862} 
Familia XXXII Coryphaenldae 

Género 56 Corypahaena {Linnaeus1 1758) 
Especie 106 Coryphaena ~ {LJnneaus, 1758} 

Familia XXXI 11 LutjanJdae 
Género 57 lloplopagrus (Gil!, 1862) 

Especie 107 Hoplopagrus gucnteri (GJU, J862) 
Género 58 Lutjanus !Bloch, 1790) 

Especie 108 Lut janus argentiventrfs (Peters. JB69} 
Especie 109 Lut ianus &Q.tjfil~ (Steichdachncr, 1869) 
Especie 110 lut janus novemfas.ciatus (GHI. 1963) 
Especie lll Lut[anus Q;lf_\! (Níchols y Murphy, 1922) 
Especie JJ2 Lut janus fQJorado CJordan y Gilbert, 1882) 
Género 59 Rabirubla (Jordan y Fesler, 1893) 

Especie 113 Rabirubía ioermis (Peters, 1869J 
Género 60 Xenichthys 

Especie 114 Xeníchthys 2@J:!!! ( Gil!, 1862) 
Familia XXXIV Lobotidae 

Género 61 U>botes (Cuvier, 1829) 
Especie 115 Lobote-s surfnamensJs {Bloch, 1790) 

FamHia XXXV Cerrcidae 
Género 62 Diapterus (Ranzanf, 1840} 

Especie JJ6 Diapterus periche (Eve1 mann y RadcJirre. 1917) 
Espede 117 Diapterus pervianus (Cuvier, JSJOJ 

Gi!nero 63 Eucinostomus (Bair y Girard, J 854) 
Especie 118 Eucinostomus meJanopterus {BJed:er, J863J 

Género 64 Gerres (CuvJer, 1824) 
Espccfe Jl9 Gt-rres cínereus (Walebaum, 1792) 

FamHia XXXVI Haemulidae (Pomadasyidae) 
Género 65 Anlsotremus (Glil, 1861) 
Especie 120 Anfsotremus ínterruptus (Gil!, 1863) 
Especie 121 Anfsotremus surfnamensis (Bloch, 1790) 
Especie J22 Anisotremus sp 
Género 66 Bathystoma (Scudder, l86J) 
Especie 123 Bathysto'!l!! rfmator (Jordan y Swafn, 1884) 
Especie 124 Bathystoma sp. 
Género 67 EJacron 
Especie 125 Elacron meloftalmus 
!Xnero 68 Haemulon (Cuvier, 1829) 
Especie 126 Haemulon scudderl (GJJJ, 1862) 
Especie 127 Haemulon sexfasciatwn (GiJJ, 1863) 
Especie 128 Haemulon sp. 



Género 69 Lythrulon Uordan y Swaln, IB84) 
Especie 130 bY!_hrulon flavlguttatum {Gill,1862) 
Género 70 Microlep!dotus {G!!l, 1863) 
Especie 131 ),llcrolepídotus sp. 
G~nero 71 Orthoprlstls {Clrard, 1859) 
Esp«-lc 132 Orthopristi~ caotharlnus (Jenys, 1842) 
Género 12 Orthostoechus (Gill, 1862} 
Especie 133 9rthostoechtJs ffi!1<;_y_llcauda {Gill, 1862) 
Especle 134 OrthostMchus multlcaudatus 
Género 73 Pomadasys !LacépMe:JSOJ) 
E:specles 135 E.Qmad.21i,li lcuci~ (GUnther) 
Especies 136 E.Qni-ª.dastl !21ª.fracanthus (CUnther, lS64) 
Especies 137 Pom;i.da'iy~ P3'!f!amensls (Stekhdachner, 1875) 

f"amllia XXXVJI Sciaenidae 
Género 74 B•irdiella (Glll, 1871) 
Especie 138 füvdiella icistia (Jordan y Gilbert, IBBI) 
Género 75 Cynoscion {Gíll, 1861) 
Especie 139 ktnosc!on CTJi.f:.!!.l.ftt'l~ (GUnther, 1864) 
Género 76 E:latta.rchus (Jordan y Evermann, 1$55) 
Especie 140 Qattarchus ¡i.rchidíum (Jordan y Gilbert, JSBI) 
Especie PI f;l.1ttarchus sp. 
Gl!nero T1 La.dmus {Cuvier y V<llenciennes, Hl.30) 
Especie 142 Larim.Y.Q 2.f:Clivis (Jordan y Orlstol. 19SS) 
Especie 143 Larlmus i!f.F..C..D.!SU~ (GilJ, 1863) 
Especie 144 !,gim!!.> ~f.Dl!&ens (Gilbert, 1893) 
Género 78 Leiostomus (Lacé-pl!de1 1S02) 
Especie 145 1-_tlostomus sp. 
Género 79 Menticírrhus (Gíll, J!J61) 
Especie 146 Mentidrrhus americ:tnus {Linneaus, IS.SS) 
Especie 147 Mentlcirrhus ~ ~CUnthcr, l864J 
Especie 148 Menticirrhus p.anamensls (Stelchdachoer, 1875) 
Ctnero 80 Micropogon (Cuvler y Valcncíenncs, JS30J 

Especie 149 MlcroPo...&.Q.U mlcro09gonJ.as 
Género BI Ophioscion {Gil!, 1863) 

Especie 150 Ophiosclon imlceP§ Uordan y Gílt.<:i-t) 
Especie 151 Q¡o_l¡J9scion scierus (Jordan y Gilt.<:rtl 
EspecJe !52 QQhios.cioo sp. I 
Especie 153 Qchio'.'>civo sp.2 

C.Wero 82 Umbrina fCuvier, 1817) 
Especie 154 Umbrlr.a roncador Oordan y Gilbert) 
Especie JSS \Jmbrina l@fill {Gill, 1$62) 

Familia XXXVlll Mullldae 
Género 83 Pseudopeneus (Blecker, 1862) 

Especie 156 Pseudo~neus pentatus (Gil!) 
Especie 157 Pseudooeneus xanthggrí'tmu:; {Gilbert} 

Familia XXXIX Kyphosldae 
Género S~ Kyphosus tLac~péde, 1802) 

Especie 158 KYphosus analo.&1!Ji {Gill) 
Especie 159 Kyphosus c)<gans (Peters, 1869) 

G.!oero SS Sectator (Jordan y fesler) 
Especie 160 Sectator ocyurus (Jordan y Gilbert) 
G~nero B6 Girella {Gray, 1840) 

Espeele 16! Clrella sp. 
F'amllla XL Chaetodontldae 
~ro 87 Chaetodon (Llnneaus, 17581 



Especie 16Z 
Género 88 

Especie 163 
familia XLI 

Género 89 
Especie 164 
Especie 165 

Género 90 
Especie 166 
Especie 167 
Especie 168 

Género 91 
Especie 169 
Especie 170 
Especie 171 

Género 92 
Especie 17Z 
~ncro 93 

Especie !73 
familla XLII 

Género 94 
Especie 174 
Especie J75 

Suborden JO 
familia XLlll 

Género 95 
Especie 176 
Especie 177 
Especie 178 

Suborden 11 
famllla XLIV 

~nero 96 
Especie 179 
J::specie 180 

familia >.1.V 
Género 97 

Especie 181 
Suborden lZ 
famil1a XL VI 

Género 98 
Espe<:le 182 
Especie 183 

Género 99 
Especie 184 
Especie 185 

Género JOO 
Especie 186 

Suborden 13 
Famllla XLVll 

G6nero JOl 
Especie 187 
Especie 188 
Género !OZ 

Especie lS9 
Género 103 

Chaetodon humeraiis (Gunther, 1860) 
Pomacanthus (Lacépéde, 1803) 

Pomacanthus zonia~ (Glll, 1863) 
Pomacentrldae 
Abudefduf (forskal, 1775) 

Abudefduf saxatills (Linneaus, 1758) 
Abudefduf troscheii {Gill, 1863) 
Mlcrospathodon (GUnthcr, 1862) 

M!crospathodon dorsal!s (Gil!, 1863) 
Microspathodon sp. l 
Mlcrospathodon sp. 2 
Eupomacentrus (Blceker, 1877) 

Eupomacentrus flavllatus IGUI, 1863) 
Eupomacentrus ieucoru§ (Gilbert, 1891) 
Euoomacentrus rectifraenum (GiU, 1863) 

Stegastes 
Stegastes acapuJcocnsf5 
Nexllar!us (G!Jbert, 1896) 

Nexilarlus sp. 
Mugilidae 
Mug!l (Linnaeus, 1758) 

M!l.&i! curema {Vatenciennes, 1836) 
Ml!&!! ~~ (Linneaus, 1758) 
Sphyrac:noidel 

Sphyraenidae 
Sphyraena (Klcin, 1778) 

Sphvroena barracuda (Walbaum, J792) 
Sphyraena diastcr 
Sphvraena cns!s (Jordan y Gilbert) 
Polynemoldel 
Polynemidae 
Polydactylus (LacépMe,!803) 

Polydactylus •Pproxlmant (Lay y Sennct, 
Po!ydactylus opsrcular!s (Gil!) 
Scarldae 
Scarus (forks~i. 1777) 

Scarus perriro (Jordan y Gilbert, 1882) 
Acanthurotdae 
Ac~nthuridae 
Acanhthurus (forsHi, 1777) 

Acnnthurus trfostegus (Llnnaeus. 1758) 
Acanthurus sp. 
Holacanthus (YaJencicnnes. 1846) 

Hofacanthus ~uborbltaJls 
H0Jocanth11s sp. 
Prionurus 
Príonorus ru!!!..ill.!..lr! {Gitl, IB62) 

Scombrolde! 
Scombrldae 
Euthynnus CLtitken, 1883) 
Euthvnnus Hnneatus (Kishiouyel 
~hynnus pelamls (Linneaus. 1758 ) 
Sarda (Cuvler, 1829) 

Sarda $p 
Scomber (L!nneaus, !758) 

1839) 



Especie l 90 Scomber sp 
C6nero 104 Scomberomorus !Lac6péde, 1802) 

Especie 191 Scomberomorus sierra ( Jordan y Starks, 1895) 
ramilla XLVIII Stromatldae 

C6nero 105 Peprllus (Ayres) 
Especie 192 !".rsl1iJyj fil!.n1l.l!ml!i (Ayres ) 

Orden 14 PJeuronectJformes 
Suborden 14 Pleuronectolde( 
famfl(a XLIX Bothldae 

C<!nero 106 Ancylopsetta (G(J(, 1864) 
Especie 193 Ancyclopsetta dendrltlca (Gilbert 

C6nero 107 Cylopsetta (Glll, 1888) 
Especie 194 Cyclopsetta chlttenden( (B.A. Bean, 1894 ) 

hpecle 195 Cyclopse!la ~ (Jordan y BoJlman, 1889) 

I C<!nero 108 Etropus (Jordan y Gilbert, 18811 
Especie 196 ~ crossotus (Jordan y GJ!bert, 1882) ' I G6nero 109 Parallchthys (Girad, JSSS) 

1 • Especie 197 Para) ichtys woolmani (Jordan y WIJJlams, 1897) 
~ Orden 15 Tetraodontiformes 
· F"amiUa L Ba.Jistidae 

Cfoero llO Ballstes Artedl !Llnneo, 1758) 
Especie J9S !l.ª1.~ 1!21.l'l.~.Y.!l (Stelndachner, 1876) 
G6nero lll Sufflamen 

Especie J99 Suffla.men Y.=>. (Gllbort y Starks, 1904) 
Familla LI Tetraodontidae 

G6nero lJ 2 Arothron 
Especie 200 Arothron ~ (Smith J 

Famllla Lll Labridae 
Género 113 Semicossyphus 

Especie 201 S.mlcossvphus pulcher !Ayees, 1854) 
G<!nero 114 Hallchoeres (ROppell, 1B35) 

Especie 202 Halichoeres spl. 
Especle 203 ~jlchoer~ sp2. 

Cenero 115 Thalassoma (Swainson, J839J 
EspccJe 204 Thalassoma Jucasanum íCiJI, J862} 

Familia Llll Goblldae 
Género ll6 Gobiomorus (lacépede, 1800} 

Especie 205 Gobiomorus maculatus CGUnther, JS59) 
G<!nero ll7 Bathygoblus (Bleeker, 1878) 

Especie 206 Bathygobius CE!r!.Q~\1'! íGlnsburg, 1947) 
Espcclc 207 fuuhy;zoblus fil2}!2ratQ.C. (\'alencienncs, 1837) 

fanülla l!V Gobiesoeldae 
C61ero 118 Tomicodon 

Especie 208 Tomlcodog boehlkel IBrl¡¡gs, 1955) 
familia LV Cllnldne 

G~nero 119 Labrlosomus (Swainson, 1839) 
Especie 209 Labrlosomus ~ (P~y, 1868) 
G6nero 119 Malacoctenus ( Gil/, 1860) 

Especie 210 Malacoctenus hubbsl (SprJnger, 1959) 
Especie 2ll Ma!acoctenu• sp.l 
Especie 212 Halacoctenus sp.2 

famllla LV! Blennldae 
G6nero 122 Ophloblennlus (Glll, l84•!l 

ES"p.eefe 213 OphJoblennJus steindachnerl (Jordan y Evermann 
Género 122 RupJscartes CSwaínson, J8GO) 



Especie 214 
G~nero 123 

Especie 215 
Famllia LVU 

Género 124 
Especie 216 

Rupiscartes atlanticus CCuvier y Valenciennes) 
Salaricthys (Gulchenot, 1867) 

Salarichth\'S sp. 
Ciirrithidae 
Clrrhitus (LacépMe, 1803) 
Cirrhitu~ rivulatus (VaJenclennes1 1855} 
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Figura 15.- Datos de los indices de Brilluoin para diversidad, 

equitatividad y dominancia de las comunidades de peces del 

litoral de Michoacdn, México. 



157 

6.4.- D!SCUSJON 

SlTUACJÓH DC LOS ESTUDIOS 

Como puede notarse en las refcrenelas blbllogri!Ilcas el 

número de estudios sobre la ecolog{a de los peces de los zonas 

litorales es bastante escaso, con excepción de Jas zonas del 

Golro de CaUrornla, en la cuales sin embargo, se han 

estudiado con mfls profundidad a los de Upo Pelágico, como Jos 

sc6mbrldos, clupédos y engrllulldos. 

Con respecto a los lutJAnldos el número de trabajos 

publicados y con enfoque ecológko, no rebasa mAs aHa de los 

doce. Las otras especies de las ramrnas tratadas está.n en Ja 

misma situación. 

Sin embargo los 11mit~ impuestos por el número de 

trabajos en el pactrico, rueron cubiertos con los reallzadcis 

para e) Golfo de M~xlco y el Ckcumtr6pico mundial. Con la 

Inforrnací6n obtenida de la experiencia de los pescadores y con 

las observacfones de campo, de tal modo que las conjeturas 

resultasen plausibles. 

PROBLGUS LlCTODOLÓGJCOS 

Uno de los problemas centrales desde la perspectiva de la 

d!ná.mica de poblaciones, sigue siendo el problema de la edad, 

sin embargo, tas posibHidades de acercarse a ésta por medio de 

los métodos indirectos, sigue siendo un enfoque cada vez más 

refor2ado como podemos ~cr desde los trabajos de CassJe 0954), 

Bhattacharya (1967) y mas recientemente los de MacDona)d 

tl l!.l. 11982), Kirpatrlck 0984), Stauífer 0985), Hand (1986), 
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Brey y Pauly (1986) y Pauly (1987). Desde luego está también 

bastante claro, que los métodos indirectos son mas robustvs si 

so ven confirmadof; por datos de captura recaptura o Jectura de 

estructuras óseas o duras. 

Otro problema a!iejo del análisis de las poblaciones do Jos 

peces comerciales, es el de las Yarlaciones de Jos muestreos o 

do Jos tama!ios de muestra, en r~Jaclón a las actividades 

pesquera$, sin embargo; en el caso de los Jutjtui.Jdos~ como gran 

parte de la eccnomia. de tas pesquerfas ribere~as se sustenta en 

e!Jos1 el problema queda resuelto en lo general. por que se 

les lntenta capturar a lo largo de casl todo el a!io. 

?or otro lado son importantes los problemas referidos a 

los de Ja Jdentificaclón, que en buena medida. se han podido 

superar para los peces comerciales, pero no del todo para JOs 

peces de la lntermarea y los de 1as zonas protegidas. 

Las actividades de capturas de los peces son varlabJes. y 

podemos suponer que no es del todo al aza.r, dado que los 

recursos no se reparten homog~ne:::m~n!e, sino que lo hace en 

rorma de parches, en ~stos, el proce~o de captura s.e puede 

suponer que es al azar, pero yodr.i estar modificado por una 

s.erfe de factores Importantes como la experiencia y Ja 

habiUdad del pescador, el tipo de ca.rn.-1da, la prcfundlda.d , la 

posfcf6n con respecto al banco de peces y ta abundancia de 

recUNot allmentlclos de Ja poblacl6n capturable (Obs. pers. J. 

En relación a Jos hábitos alirnentlcios, ya superados los 

probJemas de obtener y ffjlr las muestras adecuadamente, 
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permanece como tal la cuantificación de la abundancia y la 

disponibilidad de los recursos que estan siendo utilizados 

como alimentos, el de los niveles tróficos y los de la dinámica 

de la trama a lo largo del tiempo.( De Sylva, 1985; Pimm, 

1986). 

No podemos soslayar que parte del conocimiento es por 

analog1a y comparación para intentar falsear lo que estamos 

proponiendo, de alll que en buena medida este trabajo se quede 

en el plano de la descripción y de la historia natural que 

siempre es un paso importante que debe de darse. 

SITUACIÓN DE LOS RrCUJolSOS 

La situación de las poblaciones de peces como la de Jos 

lutj~nidos es critica para Ja costa del pacifico, si tomamos en 

cuenta: los patrones de las edades rapturadas, en base a J<is 

estimaciones, y que alcanzan los 10 a.nos de edad como mdxlmos, 

las lange\•idades promedios que pueden ser por lo menos IS afies. 

la contarnlnacl6n en las área urbanas aleda!ías a In costa. Ja 

destrucción permanente de algunas comunidades que sirven como 

re-cursos por medio de Jas redes dr. arrastre de l<l5 ~srtiJerlas 

del camarón, el repre~mlento de rlos tan imrortante~ como eJ 

Balsas, la de-saparlclón por el crecimiento urbano de estuarios 

como Jos aled~os a Acapulco, Caleta. de Campos o Mazatlá.n, 

siendo éstos sistemas, los luea.res de crianza, alfmentaci6n o 

fuentes de materia orgá.nlca en las bocas o )as desembocaduras, 

asl como la captura selectiva de tallas chicas de los 2 a Jos 3 

afias y las capturas mayores en las épocas de desove. 
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Esta situación es más critica para las especies de Ja 

ramma de los ccntropómldos en las que se encuentran los 

robalos, algunos scarldos entre los que destacan las loras, y 

los chaet6dontldos como los machines (Prlonurus punctatus ). Se 

extiende además a los moluscos como Anclstrornesus mexicana y a 

las tortugas marinas, entre tantas otras especies. El caso de 

los robalos en el paclfko se puede docwnentar en el descenso 

de las capturas que registra la propia Secretarla de Pesca 

(Vease Jos Anuarios Es:tndlstlcos de 1976 a 1988). 

Parte del problema podrla ser resuelto modificando los 

patrones de consumo, para dlsm1nuir la presión sobre las 

mencionada:; ramillas y especies, dl'óersiflcando la oferta por 

medio de la comerciillizaci6n de otras especies de gran \.'alar 

allmentlcJo, de excelente presentación y carne de buen sabor, 

pero cualquier propuesta de manejo de estos recursos pasa 

necesariamente por el cambio de la polJtlca econ6mJca de 

nuestro pats en l.1 cual se haga posible el aprovechamJento 

con Ja protección de éstos, es decir el com~rselos y el 

cuidarlo~. propuesta que nos resulta fácil de llevar a cabo en 

las condícJones poHtlcas actuales. 

COM!:RCIALfZACION 

En principio, las capturas que realizan 

son de alta diversidad o multlespeclflcas, 

estas Pe5-9uerlas 

como han sido 

llamadas por diversos autores (Culland1 1982¡ Amezcua, 1985¡ 

Yallez-Aranclbla, 19BS; Pauly, 1990, 1987). En este trabajo 

reconocetnos que al menos se captura en la zona de Mlchoacan, a 
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188 especies, y si incluirnos a los peces de la intermarea, que 

son incJdentalmente capturados, Ja cirra alcanza a las 216, 

como se demuestra en la lista sistemática presentada. Sin 

embargo. hay otras más que hemos observado y que por una serle 

de razones no se documentan aquJ, Jo cual aumentarian Ja cifra 

a las 250 especies (Algunos scómbridos, ístlof6rJdos y 

gerréldos ). 

Del número de especies capturadas al menos, 100 de éstas 

son suceptibles de comerdalizarse, dado que alcanzan en 

promedio a Jos 250 mm de Longitud total, y que son los 

estándares de mayores vcntas 1 a diferencia de las captw·as 

realizadas con las redes de arrastre de Jos camaroneros, en 

las cuales las tallas medias son menores al estanda.r (menos de 

Jos 20 cm de Longjtud total y unos 50 g de peso). Esto no 

implica que no deba aprovecharse las capturas incidentales del 

camarón, sino intentar reiterar la facUldad de Ja 

comercializacjón que tendrJan los productos de las capturas 

multiespectfkas de la pesca ribereffa. 

Sin embargo, tanto para Ja pesquerfa rib<!ref\a como para 

las capturas incidentales del camarón, el problema centraJ 

reside en las polltica de Ja mayor ganancia en el corto plazo, 

en Ja que descansa la poJltica ecónomica de explotación de 

recursos naturales en nuestro paJs y en todo el clrcumtróplco 

mundial fAO J976-19SS; Panayoutu, !983). El mercado 

capitalista dependiente en el que funcJona nuestra cconomJa, 

propicia Ja explotación de materias primas y Jas bajas tasas da 
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tndustrlallzación, y propicia, además, que tJpo de materias 

primas se deben explotar, pues son las que se consumen en los 

mercados corno las capitales del pals y Jos Estados Unldos. 

Esto se demuestra con las mayores ventas que tienen los 

productos como tas cabrlllas y los meros. Jas langostas y las 

tort\lgas marlnas 1 en relación a otros de semejante calidad, y 

con !a falta de po!Jtlcas de protección de Jos recursos 

naturales que lmpllcarlan bajo su 

mayores gastos. 

funclonamlcnto actual, 

Por otro Jada los bajos consumos de productos marinos, que 

art.n mantiene Ja mayoría de nuestra pobla.c.ión, se sustenta en 

que Ja oferta es demasiado cara, pues s.e trata de venta de 

productos considerados finos para bols!llos magros. En buena 

medida lo. fiilla de las politica• de pez barato para ia 

población se debe a que se propiciarón, en Jos tiempos de 

clerto auge econ6mJco. en la cual la oferta era más ampJia y 

por que al aparecer los periodos de crjsis a comlenz.05 de Jos 

setentas y medlados de los ochentas. !a estructura en que 

habla forjada esta industrialización era de subsidio, no 

pensada a largo plazo para que fuese autosufkiente, sino como 

sucedió en muchas otras parestatales pensadas en términos 

patr1mon.laUsta.s de control politico, de esto surge_ por 

ejemplo, Ja falta de proyectos de creación de infraestructura 

portua.rJa1 el mejoranlento de la flota y de las cadenas de 

comcrcla.II2acl6n. 

La comcrcialliacl6n má.s en el sentJdo concreto, el de la 
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compra de Jos productos en les lugares de desembarques. se 

encuentra en manos de compradores medianos y pequc~os. Jos 

cuales, a su vez, venden a compradores mayores, como Jos 

comerciantes de Ja Viga o a Jos supermercados como Aurrerá. 

Como es blen sabido, las ganacias que estos llegan il obtener 

supera hasta el JOO 7. en el mismo Jugar de desembarque. En 

Caleta de Campos, por ejemplo un comprador adquiere Ja. langosta 

a un pescador a un precio, hasta Junio de 1989, de 12 000 pesos 

el kno, el cual puede ser vendido, 10 minutos despué-s a los 

dueños de restaurantes de playas hasta 25 o JO 000 pesos el 

kilo. EJ problema reside en que el pescador o las 

organizaciones de pescadores no se han extendido hacia Ja 

comercialización debido a que para comenzar se requler~ de un 

capital mlnimo de entre 70 y 100 miJJoncs de pesos, para ser un 

pequeño comprador (obs. pers. ), o porque la comerci¡iJizacíón 

esta en manos de grandes capitales o pequefJos monopolios 

locales, como el caso del camarón en el puerto de Ma.zatlá.n, 

Sinaloa, que no permiten 

independiente de comercializaclon. 

SJTUACJÓN Ot l O!: P.E5CAOOólE.S 

o hacen posible una polltica 

La caracterlsticas de Ja situación de los pescadores, 

no es muy diferente a la de los otros trabajadores en el paJs. 

El empobrecimfonto ha sido generallzado 'J gran parte de las 

cooperativas, como Jas camaroneras de Mlchoacán o las de 

Sinaloa cstan endeudadas con el Estado. 

Las cooperativas se han convertído en cotos de poder de 
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unas cuantas personas, ligadas a veces por lazos familiares, 

pero sobre todo por lazos econ6micos. Gran parte de los 

pescadores de la costa de Mlchoacán son independientes y poseen 

algunos de ellos equipo de pesca propio. La gran mayorta que 

rebasa a el 507. ;·ende su fuerza de trabajo a las cooperativas, 

a Jos lndependientes o a los intermediarios que son los duerios 

del equipo de pesca en muchos sitios de Mlchoacán, SinaJoa y 

del pals. 

En otras pesquerlas rlberenas, como la flota camaronera, 

Ja situación es desastrosa, por e~mplo el Ecuador desde 1986 a 

igualado el volumen de producjón de México y se ha ganado gran 

parte del mercado de los Estados Unidos, esto se a derivado de 

la falta de ir.versión en Ja producción camaronera via los 

cultivos y por otro lado a una sobrexplotación del recurso por 

un aumento indiscriminado del esfuerzo pesquero. Un barco 

camaronero, por ejemplo tíene en promedio una capacidad de 

bodega de 16 toneladas, pero hasta 1986, las capturas en 

promedio fueron de 2 a 2.5 toneladas (Hernández, 1989). En 

términos naclonalt-s la proporción de captura de camarón con 

respecto a la captura total nacional bajo de 15.8 7. en 1970 a 

4.1 7. en 1986. Por otro lado, La mayorla de la flota 

camaronera, esta deteriorada por falta de mantenhp.fento 

adecuado y por otro lado, 

eomunJdades afectadas por 

el Impacto ecológico sobre las 

las redes de arrastre estan 

ejerciendo sus efectos sobre el volwnen de las capturas. 

Las Inversiones en la pesca del sector público federal, 
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descendieron, en 1980 y 1981 esta representó el 0.8 7., en 1985 

el 0.25 y en 1986 fueron de 0.32 7., lo que lmpllca una falta de 

interes, por parte del Estado en el desarrollo de las 

pesquerJas nacionales. 
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7.- CONCLUSIONES 

El rango de las tallas de las especies de Ja familia de 

Ion lutjanldos en el área del pacifico de México, va de Jos 300 

mm y los JOOO g de peso, para ~ lnermls, a los 1500 

mm y los 30 000 g para Lut ianus novemfasciatus. 

Las especies como Lut !anus argentfventris, b. guttatus y 

b. ~ tienen taJlas promedJos má.Xlmas de Jos 800 mm y Jos 

6000 g de peso, sln embargo las tasas de crecimiento K 

son mayores para !....:.. .2.SDd que puede valer hasta Jos 0.20, 

seguidas de !. .Guttatus que alcanza hasta Jos O.IS 

EJ rango de las K de las cspecJes estudiadas en este 

trabajo \'a de los 0.07 a los 0.20 Jo cual no hace suponer que 

son especies de gran longevidad, Ja que puede ir de Jos 15 a 

los 30 afias. Estos rangos no son del todo dJfercntes a Jos 

reportados para la familia Lutjanldae en el Atlil.ntlco 

(Polovlna et al (ed) 1987, entre otros! 

La mayorfa de las especies presentan un desove largo, que 

so úblca de Jos prlncfpfos a Jos finales de las ~pocas de 

lluvias, es decir desde los finales de mayo a mediadas de 

novJembre. k gyJl.a~ desova en Ja desembocadura de Jos rios. 

en fondos de tipo !Imosos con pcdrcgueras, en profundidades de 

Jos 30 a los 100 m, las proporclones sexuales en en esta. época 

sen en promedJo de 2 machos por 1 hembra y las condiciones 

ambientales son bastante variables, la temperatura del agua va 

de los 24 a Jos 30 ·c .. 

las poblaciones corno las de k g~ presentan un 



167 

aumento de la edad a medida que aumenta la profundidad (véase 

también Chavez ~ ª1 1982). Los reclutamientos suceden, en las 

zonas rocosas, protegidas y coralinas en las cercanlas de los 

litorales de Jos l a 30 m en promedio. La época en la que tal 

fenómeno es conspicuo es la del invierno o de las secas con 

influencia de las corrientes frias que puede variar de finales 

de noviembre a finales de mayo, las edades van de las menores a 

1 a los 2 aflos. La edad promedio de reclutamiento al arte de 

pesca ... ·aria: para el anzuelo es coincidente con el proceso en 

condiciones de naturaleza para las redes agallerns, que 

siempre son mayores a las 3 pulgadas de abertura de malla. la 

edad promedio es de 3 años. 

Es común que las poblaciones de reclutas de b. gut ta tus se 

encuentren mezcladas con las de l-..:. ~ las de b 

argentiventris y algunos otras especies de las famH!ns da los 

haemúlidos o carángidos. 

Las especies de los lutjánidos aqul estudiadas son 

carnivoros de 3o. orden, con un espectro trófico amplio que 

Lncluye en el caso de 6 guttatus a crustá.ce-os como los 

penaéldos, porlÍlllldos, galathldos, squlllldos e hlppldos¡ peces 

como los clu~Idos y engraulidos y moluscos como Jos 

lollglnidos. El pargo colmlll6n Lut lanus novemfascfatus 

ocupa la parte más alta de la trama tr6fJca, lo cual puede 

derivarse de sus dientes canlniformes desarrollados y fuertes 

y de sus dietas en las se incluyen a a rajiformcs, arlidos Y 

cliod6ntidos entre otros. El pargo coconaco es una de las 
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especies que por su Upo de dentición se alimenta de moluscos 

con conchas duras. La Curvlna (Cynosclon retlculatus) es 

fundamentalmente piscfvora, aunque consume algunas especies de 

crustáceos pena~ldos o Isópodos pero en menor escala. 

La trama trófica que se propone para las relaciones entre 

los peces de las comunidades del Pacifico es cualitativa y en 

realidad pretende Ir dejando las bases de Jo que puede ser \JI"\ 

trabajo má.s detallado. Sin embargo se puede serialar que las 

especies aqul estudiadas parecen formar 7 niveles tróficos 

cualitativos {figura 14). Las 7 especies ubicadas en la parte 

superior serian carnlvoros de 3o. orden; 2 de ~stas se 

distinguen de la anteriores del nivel por la posesión de 

colmll1os distintivos fut!rtes y de .?.:., sierra por la mayor 

amplitud de su espectro tr6rJco. En el Jr. nivel hay ·6 

carnlvoros de 2o. orden En el siguJente se encuentran 

consumidores primarios, ornnlvoros como Jos gerrtidos y 

detrltlvoros como los mugllidos. Los 2 niveles finales 

son el de plancton y detritos, dos categorlas demasiado 

generales. Una .:!e tas cspecles con a.rnplio espectro trórico es 

& ~ que consume alrededor de unas 20 especies tanto del 

mefobentos, bentos y de los demersales y es consumido por 

carntvoros de tercer orden como b novemfasciatus y 

Carcharhinus Jeucas, jugando un papel importante en Ja 

clrculación de energla en la comunidad. 

En t~rmlnos de Ja estructura de las comunidades se puede 

decir que las especies más abundantes fueron 
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y Cynoscion retícula tus. Las familii.\s mejor 

repr~sentadas fueron Carangidae con 28 especies, Sclaenid.:i.e 18 

y Haemulidae con 16. 

El valor mas alto de diversidad y equltatlvldad se 

presentó en el mes de febrero de 1989 y fueron de 3.008 y O. 744 

para et Indice de Shannon respectivamente. El valor rn.ixímo de 

dominancia para Shannon fue de 0.48 para julio de 1988 y esta 

relacionado a ~ lewinil, seguido de 0.47 para enero del mismo 

afio y relacionado a ~ Sierra. 

Se propone que existe dos grandes grupos de peces o dos 

grandes comunidades: Una en la época de lluvias y otro en el de 

las secas con corrientes frias subgrupos o pequefias 

comunidades ubicadas en las zonas de pedregueras o protegldaS. 

Ja de fondos fango~s y pedregueras en Ja desembocadura de los 

rlos. y Ja zona de mosaicos de arrecifes coralinos. 

La situación de las poblaciones de peces de las 

comunidades que ellos conforman, son criticas y se encuentran 

en proceso de sobrepesca. El efecto de las capturas de 

poblaciones de reclutas, juveniles y organismos maduros, es una 

muestra de tal proceso. Las capturas de las redes de arrastre 

camaroneras estan afectando las poblaciones de crustáceos, 

que son el recurso alimenticio básico de muchas de las 

poblaciones comerciales. Por otro lado los procesos de 

urbanización, como la construcción de presas, de centros 

urbanos sobre los estuarios y el desalojo hacia el mar de 
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desechos Industriales y aguas negras, tienen tambié'n un efecto 

nocivo sobre Ja estructura de las ComunidJdes marinas. 

La sltuacl6n de las pesquerlas es también critica, y se 

encuentra ligada a la falta de pollticas adecuadas en el maneja 

de recursos, de inversi6n de capital, de la generación de un 

mercado r.acional de consumo de productos del mar, al sesgo 

impuesto sobre lo que se debe capturar por el mercado 

Estaunidensc, y a ta falta de democracia y funcionamiento 

adecuado de las cooperativas. 
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