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1.0 RESUMEN 

Se determina la composición especifica, distribución y

abundancia de las larvas de peces de la Familia Clupeidae en -

la Sonda de Campeche, Golfo de México, durante la primavera, -

verano y otoño de 1980, 1981 y 1982. El materi31 estudiado pr~ 

viene de las colectas efectuadas durante las campañas oceano -

gráficas de los buques de investigación ORAGAH!NAS-20 Y ONJUKU 

en estas temporadas. 

Las muestras de plancton fueron colectadas con una red-

BONGO de 61 cm. de diámetro de boca y malla filtradora de 200-

y 300 micras, mediante arrastres oblfcuos, desde una profundi

dad m6'xima de 200 m a la superficie. Se analizaron las mues 

tras correspondientes a la malla de 200 micras. 

Los clupeidos estuvieron representados por cuatro espe

cies, que en orden de abundancia total (Núm. de larvas por l0-

m2 de superficie marina), fueron: Sardinella anchovia (1635.17) 

Harengula jaguana (48.97), Opisthonema ogliríun (8,61) y 

~ ~ (7.64). En general, las heas de mayor abundan

cia de las especies estuvieron restringidas entre las isóba -

tas de lB y 180 m de profundidad sobre la plataforma continen

tal, distribuyéndose principalmente en aguas con temperaturd -

de 25.0 a 29.SºC, salinidades de 33.73 a 36.89°/oa y concentr! 
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clones de oxfgeno de 3.79 a 5.0 ml/l, 

·se describe el desarrollo larvario de Sardinella ancho

!'.J.!, comprendido entre los 3.00 y 23.41 mm de longitud est&n -

dar, observ6ndosc los cambios en el patr6n de pigr:ientacicSn, 

proporciones del cuerpo y formaci~n de las aletas, adem.!'s de -

seguir el proceso de desarrollo del esqueleto axial y los hue-. 

sos maxilares. 
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2.0 INTRODUCCION 

Durante 1os Oltimos 20 a~os, los océanos han adqulrfdo

una gran relevancia como factor del desarrollo socloecon6mlco

de los patscs, lo cual se refleja en la prioridad que actual -

mente se concede en el mundo a su estudio y conocimiento pro -

fundo. Dentro de este contexto, las Investigaciones del lcti.Q. 

plancton han jugado un papel muy Importante, principalmente en 

nuestro pafs, cuyo enfoque ha sido orientado al estudio de es

pecies comerciales, potenciales y deporttvas. Cabe resaltar • 

que estos levantamientos representan la mSs efectiva estrate -

gla de muestreo disponible para medir los ntve1es de abundan -

eta de la comunidad tctlca que habita 1a Zona Econ6mica Exc1u· 

slva Mexicana, por lo que a partir de la d4cada de los ochen -

tas su apl~cabilldad en el §mbito nacional ha tenido u~ gran -

!!xi to. 

Es importante destacar que a pesar de las exigencias 

metodo16g1cas y los costos que esta tecno1og1a implica, ~~e$e~ 

ta una serle de ventajas que la hacen sumamente adecuada para

detectar cambios relativos en el tama~o de las poblaciones pe~ 

queras, como lo ha seftalado Ulltang (1977), en ningún otro pun 

to de la ontogenla es posible capturar tal variedad y abundan

cia de especies con un mismo arte. Por otra parte, este método 

nos permite cubrir no solo aspectos del ciclo de vida de los -

peces, sino también obtener estimaciones absolutas de la biom! 
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sa adulta de peces Independientes de la pesquerfa, asf como 

tambl~n representa el punto de partida de estudios de recluta

miento (Ciechomski y SSnchez, 1984). 

Actualmente el Instituto Nacional de la Pesca desarro -

lla estas Investigaciones principalmente como apoyo al Progra

ma Nacional de Prospecci6n y Evaluaci6n de los Recursos Pesqu_!! 

ros de la Zona Econ6mfca Exclusiva Mexicana. 

Entre los peces pel!gicos menores mSs abundantes en el

Golfo de H~xico, se encuentran las sardinas y especies afines, 

de las cuales; Brevoortla ·tyrannus y_!!. patronus, se explotan 

comercialmente en gran escala para producir harina de pescado, 

fertilizantes y aceite comestible e industrial (Kllma, 1976; -

Reintjes, 1979). 

Las especies que se encuentran en la Sonda de Campeche, 

Oplsthonema ogl lnum {Machuelo), Brcvoortfa sp (Lacha del. Gol -

fo), Harenguh ~ (Sardina esca111uda), Etremeus ~(Sar

dina japonesa), Jenklnsla lamprotaenfa (Sardina enana) y Js.ill. 

nella aurita (Sardina espaftola), son considerados como recursos 

subuti11zados y de gran potench11dad (Houde y Fore, 1973; 01-

vera y Cid del Prado, 1983). 

El g!nero Sardinella se distribuye ampliamente en el -

Oc~ano Atl&ntfco, report,ndose 1· anchovfa como muy abundante-

- 1 o -



en las costas de Estados Unidos, el Banco de Campeche y el no

roeste de Venezuela {Relntjes, op. cit.) y~· brasillensis, 

para el sur del Atl~ntlco, predominando su captura desde la B! 

h,a de Esp,ritu Santo, Brasil, hasta Uruguay. 

~· anchovia, que presenta sinonimia con~· aurig, re -

presenta un problema en cuanto a su sistem!tica, debido a que

sus ejemplares muestran solamente pequenas diferencias en el -

conteo de branquiespinas y en la profundidad del rostro, al 

compararlos con~· brasiliensis, lo que dificulta su separa- -

ci15n en los estadios larvario y adulto {Whltehead, 1967 y 

1970); debido a esto, Houde {1g75 y 1977) menciona que existe

la posibilidad de que ambas especies se encuentran en el Golfo 

de M~xlco. Sin embargo, Yfinez Aranclbia {1985) reporta Gnica -

m~nte la presencia de adultos de~· arichq.Y!!., registrando su -

distribución desde el verano de 1978 hasta la primavera de 

l 982 en el sur del Golfo de Mlixi co. 
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3,0 OBJETIVOS 

Debido a que en Golfo de M~xico se han realizado pocos

estudlo's sobre las primeras etapas de vida de las sudinas, r~ 

curso de gran importancia comercial y potencial, y a que la m! 

yorfa de las descripciones larvarias para los clupeidos se han 

elaborado con organismos de la costa AltSntica de los Estados

Unidos y otras latltuíles, se han planteado como objetivos del

presente tra~ajo: 

1.- Conocer la compostcl6n especificarle las larvas de

peccs de la Faoilia Clupeidae, en las temporadas de 1980 -

1982, en la Sonda de Campeche. 

2.- Establecer los patrones de distrlbuci6n y abundan -

cia de las especies para las mismas temporadas. 

3,- Describir el desarrollo larvario de la sardina esp.!_ 

ñola Sardinella anchovia, para aguas nacionales. 
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4.0 A H T E C DENTES 

En general son escasos los trabajos que se han publica

do sobre los clupefdos del Golfo óe México, siendo la mayorla

para la costa oriental y Atlántica de los Estados Unidos. 

En la regl6n sudoccidental del Golfo de M~xico, auto -

res como Padilla Garcla (1975), han realizado trabajos que co~ 

tribuyen al conocimiento general del ictloplancton o particu -

larmente a algún tax6n o familia de peces de importancia comer 

el al. 

Son muy pocos los estudios lct1oplanct6n1cos que inclu

yen a la familia Clupeidae, entre estos pueden Mencionarse los 

de Aya la Ouval (1980); Olvera y Cid del Prado (1983); Sanvi -

cente Anorve (1985); Pineda L6pez (1986); Fajardo-Rivera y Ro

ddguez van Ller (1986); Olvera et al. (1987 y 1988); Retana -

(1989) y Olvera et al. (En prensa). 

los primeros estadios de vida y la fase adulta de la 

sardina espafto1a, han sido motivo de diversas investigaciones. 

Fage (1920) describe por primera vez los huevos y larvas de la 

sardina del Mediterráneo, Sardinella aurlta; Hollister (1936), 

cor.para el esqueleto caudal de los juveniles de~· anchovia 

con los de Harengula y Opisthon~ 
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Witehead (1967), examina los especímenes tipo de Sardi_

nella !El?.· y sugiere la existencia de dos especies en aguas 

brasileñas, al encontrar diferencias en el riúmero ·de branqui-

espinas y en la profundidad del rostro. Siendo estas, 2· !!!J:l-

1! y i· brasiliensis. En 1971, Faggetf estudia y compara las -

larvas de i· aurita y i· eba, en ranto que Houdc y Fore (1973) 

elaboran una clave para la identificación. de los huevos y lar 

vas de los clupeidos del Golfo de México. 

Para i· brasfliensis existe muy poca información dis -

ponible, siendo Matsuura (1976), quHn describe su desarrollo -

larvario, compar§ndolo con los estadios larvales de otras es -

pecies de la misma famjlia. 

5,0 AREA DE ESTUDIO 
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Se encuentra ubicada en la regl6n suroccidental del Go! 

fo de M~xico, entre los 18°30' y los 20°30' de Latitud Norte y 

los 91°00 1 y 94.0 30' de Longitud Oeste, abarcando la plataforma 

continental de Tabasco y Campeche, adem&s de la zona occSnica

frente a ella (F1g. 1 ), 

Los aspectos referentes a 1as caracterfsticas climatol~ 

gicas, f1s1coqufm1cas, din(mica de las aguas y geomorfologfa -

del &rea pueden consultarse en los trabajos de Rossov (1967),

Bogdanov (1969), Bessonov et al. (1971), Vi11alobos y Zamora -

(1975) y Guti~rrez-Estrada (1977). 
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6.0 MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado en el presente estudio, fué coles 

tado en cinco campanas oceanogr&flcas realizadas en la prlmav~ 

ra, verano y otoño de 1980, 1981 y 1982, por los buques de in

vestigaci6n DRAGAMINAS 20 y OffJUKU, ~omo parte del Programa 

Coordinado de Estudios Ecol6glcos en la Sonda de Campeche. Las 

temporadas y fechas cubiertas por cada crucero,se presentan 

en la tabla 1. 

Para cubrir el ~rea de estudio, se estableci6 una red • 

de 53 estaciones, distribuidas en la plataforma contlneRtal y

en la parte océbica de la reg16n. (Figura 1). 

6.1 HETOOO DE MUESTREO 

Se ut111z6 la me~odologfa de colecta internacionalmente 

aceptada de Smlth y R1chardson (1977) y consist16 en la rea11-

zaci6n de~ arrastres oblfcuos, utilizando una red Bongo de 61 -

cm de di&metro de boca y malla filtrante de 2~0 y 333 •lcras;

adaptlndose un fluJ6metro previamente calibrado en cada una de 

las redes, para la estlmacl6n de agua filtrada. los arrastres

se hicieron sumergiendo la red hasta la profundidad estimada -

en la carta naOtica, para cada estaci6n, a una velocidad de 

50 m~mtn y de 20 m/min durante la recuperacl6n, manteniendo un 

t &ngulo de 45•.! 5º ¡ para lo cual se uti11z6 un el in8metro, la -
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velocidad del buque durante el arrastre fu~ de 1.5 nudos, ~i -

guiendo una trayectoria circular. La profundidad del lance -

dependió de la batimetrfa de. cada una de las estaciones (Tabla 

2). 

Lds muestras se preservaron en una solución de formal!· 

na al 5% neutrallzSndola con borato de sodio. 

6.2 HETODO DE LABORATORIO 

Las muestras correspondientes a la malla de 200 micras, 

fueron revisadas al microscópio estereoscópico, seleccionando

únicamente las larvas de sardina para su posterior determina-

clón a nivel de especie. 

La identificación se hizo con base en los carSct~res --

merlsticos y morfom~tricos, patrones de pigmentaci6n y osteo -

lógicos, empleando para ello la t~cnica de transparentación y

t1ncl6n de Holl 1ster (1934). 

El número de larvas ~apturadas en cada una de las esta

ciones de muestreo, se estandarizó, reportSndose los valores -

de abundancia en núnero de larvas por 10 m2 de superficie mdri 

na (Kramer et al., 1972); valores que se utilizaron para el d.i 

seno de las cartas de distribución y abundancia para cada espe

cie, mismas en las que se estableció la siguiente simbologfa: 
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•• - 1 o 

• 11 - 50 • 51 -100 • 101 -500 

o > 500 

los datos morfométrlcos para~· anchovia fueron obteni

dos de los especfmenes, usando un microscopio estereosc6pico -

y un ocular microm~trlco. Las ~edldas se hicieron en mllfme -

tros y se ut11iz6 la teri.linologfa de Richards, et al. (1974) -

y Houde y Swanson (1975), siendo las abreviaturas empleadas 

las siguientes: 

LS = Longitud est&ndar.- Distancia comprendida entre la 

punta del hocico y el extremo posterior del notocordio en lar

vas pequeftas, y de la punta del hocico al m&rgen posterior de

l os hfp~rales, en larvas mayores y despu§s de la flexión. 

DO • DiSmetro ocular.- Distancia horizontal del ojo. 

LC •longitud cef4lfca.- Dfstancfa comprendida entre la 

punta del hocico y el extremo posterior del .op~rculo. 
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AC ~ Altura del cuerpo.· Altura vertical de1 cuerpo, ~! 

dlda a nivel de1 origen de 1as aletas p~lvicas. 

LPD ·Longitud predorsal.• De la punta del hocico al 

eje anterior de la base de la aleta dorsal, medida a lo largo

de la lfnea media del cuerpo. 

LPA •Longitud preanal.- Distancia comprendida entre la 

punta del hocico y e1 ano, en larvas pequenas o a1 origen de· 

la aleta anal cuando ~sta ya se ha desarrollado. 

Con estas medidas se establecieron relaciones mediante

técnicas de regresi6n lfneal. 

Los datos merfstlcos fueron los siguientes: 

MT s Ml6meros totales.· Los mi6meros entre el cleitrum

Y la aleta caudal, excepto el &rea tr!S~gular precedente al 

primer m16septo. 

MPA ª M16meros preanales.- Los mf6meros entre el 

cleitrum y el ano o la aleta anal. 

MPD e M16meros predorsales.- Los m16meros entre el 

cleitrum y el origen de la aleta dorsal. 
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MPDA • Mi6meros entre la inserci6n final de la aleta • 

dorsal y el ano o la aleta anal, 

PIGNENTAC!Ott. 

Se utillz6 como un primer car&cter para la identlfica•

ci6n de los especfmenes. 

OSTEOLOGIA. 

La t~cnica b&slca empleada en el clareo y tlnc16n de 

las larvas de !· anchovfa fué la de Hollister (1934), la cual

permlti6 observar el proceso de desarrollo del equeleto axial

Y huesos maxilares. La termlnologfa utilizada en el complejo -

caudal fu~ la de Hybelln (1963), modificada por Manad (1968), 

• 20 -



7.0 RE S U l TA O OS 

Durante los cinco cruceros se colectaron un total de 

851 larvas de el upeidos, las especies de mayor a menor abunda!!_ 

cia fueron: Sardinella anchovia, Harengula jaguana, ·opisthor.e

IJ!! oglfnum y Etrúmeus teres. Los datos de estas especies se 

presentan en la tabla 3. 

7,1 DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA LARVARIA 

Sardinella anchovia SARDINA ESPAÑOLA 

La sardfna española.es un clupeido subexplotado, que 

ocurre en aguas tropicales y subtropfcales del AtUntico Occi

dental desde Cabo Cod, hasta el sur del Brasfl, pero con marc! 

da abundancia en las regfones orfentales del Golfo de Hhico,

Banco de Campeche y costa nororfenta1 de Venezuela (Hildebrand, 

1963). 

En el verano de 1980, las larvas de esta espec.fe const.!. 

tuyeron el 62.92~ de la captura total de clupeidos. la mayor

concentracfcSn (mh de 121 larvas por 10 m2 ,) se localiz6 en 

aguas someras de la plataforma continental (50 m), con temper! 

turas de 27.4 •e, salfnfdad de 36.63°/oo y una concentracfcSn -

de oxfgeno de 3.96 ml/1, frente a 11 zona de fnfluencfa de la

guna de T~rminos (Ffg, 2). Sfn embargo, en el otoílo de este -
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111smo ano, el comportamiento fué diferente, detect&ndose con -

centracfones menores a las 35 larvas por 10 m2(T. 27.6 ºC, S. -

33.73°/oo, o2 4.25 ml/l). 

Es conveniente senalar que esta regi6n, durante este P! 

rfodo se vf6 afectada por condiciones meteorol6gf cas adversas

que definitivamente Influyeron tanto en la di~tribucl6n como -

en la concentrac16n de larvas. 

Pira el verano de 1981, las mayores concentraciones se

registraron nuevamente frente a la zona de influencia de Lagu

na de Urmlnos. donde la densidad fué del orden de 134 a 531 • 

larvas por 10 111
2 de superficie marina (Fig. 4), y cuya tcmper_! 

tura superficial fué del orden de los 29.2ºC, Salinidad de 

35.93°/oo y una concentracl6n de oxfgeno de 4.44 ml/l.Para el

otoffo de este ano. la abundancia fu~ escasa y se restringl6 

a tres estaciones, dos de ellas localizadas en la zona de la • 

plataforma y una en el borde del talud continental (Flg. 5). • 

En la primavera de 1982, los centros de desove se local izaron, 

uno de ellos al noreste de Laguna de Términos y el otro fren· 

te al sfste111a f1 uvlo lagunar de Laguna del Carmen y Machona •• 

(T. 27.2ºC, S. 36.62°/oo,02• 4.68 1111/1), con densidad menores

de 174 larvas por 10 m2 (Tabla 2), (Ffg. 6). 

Con respecto a las tallas, las larvas de esta especie • 

tuvieron una longitud estlndar de 3.24 a 12.82 mm • 
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Harengula Jaguan_! SARDINA ESCAMUDA 

La sardina escamuda es un clupeido que habita agu!s tr~ 

picales y subtropicales del Atlántico Occidental, desde Cabo -

Hatteras, Carolina del Norte, hasta el sur del Bras-1, inclu -

yendo el Golfo de México y Mar Caribe (Rivas, 1963; Berry, 

1964). Es una especie co.stera asociada con Bahfas y áreas es -

tuarinas, y raramente ocurre fuera de la costa más all& de la

isóbata de las 20 brazas. Hasta hace poco tiempo esta especie

se conocfa como Harengula pensacolae Goode y Bean (1879), pero 

Whitehead (1973) determina que Harengula Jaguana Poey (1865),

es el nombre correcto para esta especie. Sobre la base de la -

distribuc16n de los huevos y larvas recién eclosionadas. Hou

de (1977) asume que la mayorfa de la poblaci6n adulta en Flori 

da ocurre dentro de las 3 millas náuticas a la costa y que la

temp.eratura y salinidad son probablemente ~dctores que infl.u -

yen en su d1stribu5,i6n, reportando Perry y Boyes (1978) las m! 

yores capturas eri salinidades entreo 15 y 20°/oo. 

Las larvas de esta especie representaron el 9,6% del to

tal de el upeidos capturados. En general, en el verano de 1980, 

se observaron concentraciones dispersas de larvas, delimitadas 

principalmente por la .is6bata de 72 y 180 m de profundidad. -

Otra zona de abundancia de larvas se detecta en la reglefn ale

da~a a la desembocadura del Rfo Papaloapan. En particular,es

te crucero se caracteriz6 por una escasa abundancia de larvas~ 

de esta especie (10 larvas por 10 m2).!Fig.7).Pna el verano de 1981, la OC.!!_ 
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rrencia de larvas en.el área preseñtó un patrón s1m11ar al anterior., -

con muy bajas densidades (21.95 larvas por 10 m2). los nllcleos 

de larvas en general se observaron disper.sos en la zona de es

tudio, en aguas con una temperatura entre los 28.8 y 29.6°C, -

salinidad de 35.30 a 36,64'/oo y una concentraci6n de ox1geno

de 4.19 a 5.00 ml/1 (Flg. 8). las tallas predominantes estuvi! 

ron entre los 5.38 y 8.35 mm de longitud est&ndar. 

Para la primavera de 1982, s61o se capturó un individuo 

de asta especie, con talla de 5.69 mm de longitud, en la plat! 

forma continental frente a la laguna de Términos. 

El resto de las especies representadas en los muestreos 

aparecieron en concentraciones menores en relación a la captu

.ra total (Tabla 2). las larvas de Opfsthonema og11num repre -

sentaron tan s61o el o. SU, en tanto que las de Etrumeus ill!i 

fueron el 0.45%. 

Respecto a Q• ogllnu~. su presencia s6lo fu~ detectada

en una estacl6n localizada en la zona de influencia del Río 

San Pedro y Grijalva, a temperaturas de 29.7ºC y una caneen 

traci6n de oxfgeno de 4.44 rnml/1 (Fig. 9), Etru~ !!lli• 

present6 un comportamiento muy similar. 
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7,2 DESARROLLO LARVAL DE Sard1nella anchovla 

Se describe el desarrollo larval de esta especie con -

princtpal énfasis en los caracteres merfstlcos, morfométrlcos, -

osteol6g!cos, patr6n de pfgmentacl6n y sus variaciones entre 

el Intervalo de talla 3.24 y 23.41 mm LS. 

DESCRIPCION 

HORFOLOGIA DE LAS LARVAS 

las larvas de 3,24 111m son delgadas, con un Intestino 

recto y largo que comienza a diferenciarse en anterior y poste -

rior. Esta forma del cuerpo se mantiene hasta el perfodo de la -

transformación., cuando la altura del cuerpo se incrementa y se

observa una comprensf6n lateral. Los datos moformétrfcos de los

organfsmos, se presentan en la tabla 5. 

CARACTERES HERISTICOS. 

En la Mlyor parte de las larvas, se observó un número • 

total de mf6meros dentro del rango de 45 a 47. El nGmero de mi6-

•eros en relaciGn a las aletas dorsal y anal fué examinada para

las 1.rwas en clases de talla de 3.0 111!1, Los.mfómeros preanales

que son 38 en hrvas ºpequeñas, disminuyen a 32 en los fndl 

vfduos de Z3. 91 mm debido al acortamiento del intestino, 

Durante el desarrollo, el número de mf6meros predorsales de 
- 29 -



crece de 28 a 22 debido a la m1graci6n anterior de la aleta 

dorsal durante la transformaci6n. En este caso, el rango de 

m16meros postdorsales -preanales fué de a 7 para larvas en -

trc los 3.24 y 23.41 mm, pero el número promedio disminuy6 a -

partir de los 12.00 mm de longitud estSndar (Tabla 6). 

CARACTERISTICAS HORFOMETRICAS. 

CAMBI 05 EH LA FORHA DEL CUERPO 

Las variaciones morfomEtricas corporales se examinaron

en 117 larvas seleccionadas con longitud est4ndar de 3.00 a -

23.49 llllll (Tabla 7). 

·Longitud est!ndar vs. Longitud cef!llca 

La regresi6n que se muestra en la figura 10, indica 

que hay una relaci6n lineal entre el crecimiento de la cabeza

y la longitud estándar durante el estadio larvario, lncremen -

t5ndose aproximadamente 0.223 mm pbr cada mllfmetro de lncre -

mento de longitud est4ndar (Tabla 8}. 

Longitud est!ndar vs. Longitud predorsal. 

Como se observa en la figura 11, es clara la re1acl4n lJ. 

neal que existe entr.e la longitud est4ndar y la longitud pre • 

dorsal, en la cual hay un aumento aproximado de 0.579 mm de -

• 30 -



longitud predorsal por cada mil fmetro de longitud estándar. 

La longitud predorsal, medida de la punta del hocico, -

al nacimiento de h base de la aleta dorsal, fué registrada 

en los individuos de 5.25 mm, en tanto que en los mayare> fué

hasta el primer radio dorsal, cuando estos ya han iniciado su

desarrollo. Durante el proceso larvario y la etapa de trans -

formación, la aleta migra hacia adelante, ocasionando que la -

longitud predorsal disminuya del 72.38% LS al 46.73% LS, en 

las larvas entre los S.25 y 23.41 mm (Tabla 8). 

longitud estándar vs longitud preanal 

El resultado de este an&l i sis se muestra en la figura -

12, en donde se observa que tambiin hay una relaci~n lineal -· 

entre las dos variables, con un aumento de 0.845 mm de longi -

tud preana1 por cada milímetro de longitud estándar. 

A los 3.24 mm, la longitud preanal promedió 87.931 LS.

manteniéndose sin mucha variación hasta los 15.70 mm. En ta -

llas mayores se observa una disminución gradual, debido al 

acortamiento del intestino. En el individuo de 23.41 mm, el -

valor fué de 74.SBX LS (Tabla B). 
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Longitud estSndar vs Al tura del cuerpo 

El anSllsis de regresi6n Indica que hay un incremento -

de 0.096 mm de altura del cuerpo por cada milfmetro de incre -

mento de longitud est&ndar (Figura 13). En general, la altura 

del cuerpo, a la altura del nacimiento de las aletas pélvicas

represent6 el 10.06% LS para las larvas entre los 3.24 y 12.82 

mm. Posteriormente, esta proporci6n aumenta a 13 y 16X LS, en 

los Individuos que se encuentran entre los 13 y 23.49 mm (Ta -

bla 8). 

Longitud est!ndar vs Df Smetro del ojo. 

En los datos graficados en la figura 14, se observa que 

hay un aumento de 0.069 mm en el di4metro del ojo, por cada mi 

lfmetro de longitud est!ndar. En este caso, el di4metro ocular 

represent6 el 6.80%LS en los ejemplares de 3.24 mm, en tanto -

que para los mayores no se nota gran cambio, siendo el 7.51% -

LS a los 23.41 mm (Tabla 8). 
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DESARROLLO OSTEOLOGICO 

Fueron transparentados y te~idos 50 espectmenes con el

objeto de registrar la secuencia de desarrollo de las estruct_!! 

ras 6seas de la >ardlna espanola. Los primeros ejemplares 

que reaccionaron a la tlncf6n. fueron los 5,63 mm LS, mostran

do el maxilar poco osificado. Posteriormente, a los 6.23 mm.

se tlneron: el cleltrum, op~rculu, radios caudales principales 

hlpur~les y parahfpural {f1g. 15). 
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COMPLEJO DE LA ALETA CAUOAL. 

La ffgura 25 muestra el desarrollo del complejo de la -

aleta caudal. En los fndfvlduos de 5.50 mm, el parah1pural y-

3 hfpurales se observan como estructuras cartfla9inosas. Cu~n

do ya lnlcfa la flexf6n del notocordio, aparece el cuarto hi • 

pura1, mientras que el quinto y sexto lo hacen a los 7.45 mm. 

En la talla de 8.94 mm, cuando ya los radios caudales • 

lnfcfan su oslff cacf6n, el primer par de uroneurales se prese~ 

ta ligeramente osificado y extendiAndose sobre el contorno dor 

sal de la punta notocorda1. En los tndfviduos de 11.41 mm, el· 

segundo centro ural y el centro de la primera vértebra preu -

ral, se encuentran osificados y conformando el urostllo. Se· 

observa la espina hemal de la segunda vértebra preura1 como e~ 

tructura cartihginosa. En los especfr.tenes de 12.08 mm, el 

prlmer par de uroneura1es est4 osificado completamente y se 

extiende a lo largo de la notocorda, sobre e1 primer centro 

preural y el segundo centro ural, llegando mSs al11 de la ml -

tad de1 segundo par·de uroneurales• el éuS1 se encuentra bajo· 

e1 extrema posterior de aquél y detr&s del segundo centro 

ural. A los 12.71 mm, aparecen, la parte ventral del primer 

centro ura1, las espinas hemales de las vértebras situadas 

antes del urostllo y la espina neural de 1a segunda vértebra • 

preural. 

• 37 -



Los ejemplares de 15.70 mm (Fig. '16), presentan las es

pinas neurales y hemales de las Oltimas v~rtebras, del primero 

y segundo centros preurales, la espina lateral del parahlpu 

ral, el proceso neural especializado y el tercer par de urone~ 

rales, estos sobre el extremo superior del segundo par. Se9fin~ 

Matsuura (1975), en Sardfnella braslliensls, este tercer par -

de huesos hace su aparlcl6n a los 19.JO mm. Los radios medios 

de la aleta se han elongado y se tinen 4 radios secundarios 

dorsales y 4 ventrales, observ~ndose 2 epurales que no se ti -

nen. 

En los Individuos de 20.59 mm, aparecen 8 radios cauda

les secundarios dorsales y 6 radios s~cundirios ventrales. El

primer hfpural carece de conexl6n basal con el urostllo. pre-

sentando el proceso en forma de •peine" que menciona Hollis -

ter (1936) como una peculiaridad de las especies de Sardfnella. 

Se tinen los dos epurales. M&s tarde, a los 22.24 mm, ya se 

encuentran tres epurales osificados, 

DESARROLLO DE LAS ALETAS 

La aleta dorsal inicia su dfferenciacf6n a los 4.91 

mm, cuando se distingue como un aglomerado celular a la altu

ra del m16metro 28. En los Individuos de 5.50 mm, se presen -
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tan 1 elementos basales de soporte, los pterig1óforos dorsales 

proximales en la parte media de la aleta dorsal. A los a.so -
mm, estos elementos se han incrementado a 13 5 14 y dan sopor

te a 10 radios cartilaginosos. La aleta anal est! d1ferenc1S~ 

dose y presenta 9 pter1gi6foros proximales. 

En la talla de 11.41 mm, la aleta dorsal muestra 17 ba

ses que dan soporte a 14 radios osificados, en tanto que la 

aleta anal tiene 13 bases y 9 radios diferencf&ndose. En la t.e_ 

lla de 12.71 mm, se observa que la aleta dorsal se encuentra -

a la altura de las v~rtebras 25 a 31 y la anal abarcando de la 

38 a la 43. La aleta p~lv1ca se distingue cerca de la v~rte -

bra 15, en los ejemplares de 13.00 mm LS, 

En la talla de 15.75 mm, la aleta do"sal con 10 pterl -

gi6foros distales que dan soporte a 17 r'-dios, se encuentra s~ 

bre las vértebras 23 a 31, y la aleta anal, con B ptertgiófo -

ros distales ya osificados y que dan soporte a 15 radios ana -

les, a la altura de la vértebras 39 a 42. La aleta pectoral -

exhibe 5 radios osificados, al igual que la pllv1ca, la que 

tiene 5 pterigi6foros distales que dan soporte a 5 radios. A 

los 16.14 mm, 11 pterlg16foros dan soporte a 12 radios de la -

regf6n anterior de la aleta dorsal, y 6 pterigl6foros distales 

dan soporte a los primeros 8 radios, de los 17 que presenta la 

aleta anal. Se tienen 8 radios en la aleta pElvtca. 
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Para los 19.75 mm LS, se observan 16 pterigióforos dis· 

tales que soportan a 19 radios de la aleta dorsal y, 17 radios 

anales sobre 15 pteriglóforos dista 1 es, A 1 os 20. 59 mrn, 1 os 

pterigi6fosos anales son 16 y los radios pálvicos son un to 

tal de 9. En las aletas dorsal y anal, el primer elemento ba • 

sal brinda soporte ¡¡ los 2 primeros radios. La aleta pectoral 

prsenta 15 radios. El desarrollo de las aletas dorsal y anal· 

se resume en la figura 17. 

DESARROLLO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

La columna vertebral se desarrolla primeramente en la-

región anterior del cuerpo (Fig. 17), delante de la aleta dor

sal, apareciendo 26 centros vertebrales poco osificados a los-

10.82 mm LS. Posteriormente, la aparición de las vértebras es

en sentido anterior a posterior. En el individuo de 12.59 mm, 

han osificado 28 vértebras predorsales, de las cuales, las que 

se encuentran en los extremos han osificado en la parte ven -

tral del centro. Todas tienen forma de herradura, mostr!ndo-

se abiertas en su dorso. A los 12.71 mm, son ya 45 vértebras -

osificadas y los centros 7 y 30 est6n cerrados por completo. -

Los centros de las vértebras 42 a 45, incluyendo la segunda 

preural, presentan pequenas espinas hemales. 

El especfmen de 15.75 mm, ostenta 47 vArtebras osifica

das, las que a partir de la ndmero 27 muestrin arcos neurales, 
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y a partir de la 30, pequeñas espinas neurales. Los arcos he

males se presentan en el centro vertebral 29 y las espinas he

males en el 31 y posteriores. Para los 16.00 mm, los arcos ne.!!_ 

rales se observan hacia la vfrtebra 22 y las hemales en la 25. 

Una serie de costillas pleurales, que se encuentran en

las vértebras 2 a 29, es observada a los 20.00 mm; present~ndQ 

se el arco hemal en ·1a vértebra 20. H&s tarde, en los indfvi -

duos de 20.59 mm, todas las vértebras tienen arcos neurales, -

en tanto que los arcos hemales se presentan a partir de la vé.!: 

tebra 15. En la talla de 22.00 mm, aparece una serie de escu

detes que se encuentran poco osificados en la reg16n anteroverr 

tral del cuerpo. 

MAXILAR Y HUESOS ASOCIADOS 

Los maxilares {Fig. 18), inician su osif1caci6n a los --

5.63 mm LS , y la completan a los 7.76 mm, cuando aparece el

dentarfo y el propio maxilar presenta 2 pequenos dientes en su 

eje anteroventral, número que se incrementa a medida que se 

desarrolla el individuo; siendo 5 a los 9.20 mm, 12 a los 

15.00 mm, 13 a los 16.00 mm y 15 a los 20.00 mm. Estas estru.i:. 

turas también se encuentran en el basihfal y dentario. En es

te Oltimo, se presenta un diente a los 7.76 mm, 3 a los 9.20· 

mm, y 6 • los 16.00 mm, todos localizados en el eje anteroverr 
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tral. En el bas1h1al, se observa un diente a los 13.ZO mm y 3 

a los 15,75 mm, Estos dientes han sido observados en el denta

rio y bas1hial de Opisthonema ogl1num (R1chards, et al., 1974) 

y Harengula ~ (Houde, et al., 1974), como estructuras 

temporales. En la talla de 15.06 mm, el premax11ar y el supra

max1lar ya se encuentran os1f1cados. 
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PIGHENTACION 

En las larvas de Sardinella anchovia, tos melan6foros

se distribuyeron de manera similar, variando entre los indivi

duos de la misma talla. 

A los 3.24 mm (Fig. 19), los ojos son grandes y se en-

cuentran pigmentados. Es notorio un melan6foro en poslcl6n dor 

·sal a la base de la aleta pectoral. En el intestino se tiene

una serle pareada de 7 u 8 melan6foros en la superficie dorso

lateral, antes del p'1oro y de 9 a 1 O que forman lfneas de Pi.9. 

mento a lo largo de ta superficie ventral del intestino poste

rior. Dos melan6foros muy cerca del ano y de 5 a 7 formando 

una 1 fnea ventral a la punta notocordal. Por los 4.91 mm (fig. 

20), se desarrollan de 2 a 4 melan6foros cerca de la sfnfisis

pectoral, sobre el coraz6n. Aparecen Z grandes melan6foros in 

~:011""" 
·-
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ternos en la reg16n ocupada por la vejiga gaseosa y 3 6 4 dor

sales al Intestino posterior. Los melan6foros ventrales a !a

punta notocordal forman una mancha. 

En los inv!dlduos de 6.69 mm LS (F!g. 21 ), se presen --

ta un melanóforo en la base de la aleta pectoral y 3 a mela-

n6foros en la región que ocupar!n los radios caudales, a la a! 

tura del tercer h!pural. A los 7.00 mm, aparecen en la región 

cef&llca, 1 6 2 melan6foros a la altura de las c§psulas 6ticas. 

Por los 9.00 mm, se observa pigmentacl6n sobre el cerebro me -

dio y cerebelo, apareciendo un melanóforo sobre los últimos 

elementos basales de la aleta anal. 

A los 11.16 mm, se ha incrementado el pigmento sobre -

el cerebro posterior y se encuentra un malan6foro en el !rea -

post6rbital, ademis de uno interno a )a altura del opérculo. -

Sobre la médula oblongada hay de 2 a 3 pequenos melanóforos -

estrellados. La base de la aleta anal presenta un par de mela

nóforos, al Igual que la Hnea media ventral del pedúnculo ca!!_ 

dal. Se tienen 5 melanóforos asociados al uros tilo {Fig. 22). 

~ 47. 



~;:~;-s~ot~¿~~~~~~~~ªS§:>-~33--
L..--J ··-

...... nrs.- .... -.--u ... _ .......... - .. 
En la talla de 14,41 fTlm, aparecen pequeftos melan6foros

en la mandfbula inferior, cerca de la punta del hocico, en el

m!rgen inferior de la 6rbita del ojo y en la regi6n post6rbi

tal (Fig. 23). En la 1 fnea media dorsal del cuerpo se ha desa

rrollado una serie de melan6foros que se" extienden a lo largo 

del mismo. En la base de la aleta dorsal se encuentran de 1 a 

3 melan6foros estrellados. la pigmentaci6n a lo largo del in

testino se ha incrementado, siendo de 9 a 11 melan6foros dor -

sales al intestino anterior, 17 6 18 en el dorso del intestino 

posterior, mis 14 6 15 líneas de pigmento a lo largo de la lf

nea media ventral de este Oltimo. 
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A los 17.88 mm (Fig. 24), hay mSs pfgento sobre la cab! 

za a lo largo de la lfoea media lateral del cuerpo y la supe.!: 

ffc1e ventral de hte, cubriendo el aparato digestivo, la base 

de los radios anales y los radios dorsales. Existen de 2 a 4· 

melan6foros en el &rea que ocuparan los radios caudales secun

darlos. Ademh, se observa un melanMoro interno cerca de la· 

base del segundo y tercer hfpurales. En la talla de 19.75 mm 

(Ffg. 25), y en la de 21.41 mm (Ffg. 26), se encuentra una m! 

yor cantidad de melan6foros en los costados del cuerpo, en el· 

dorso, vientre e Internamente sobre el &rea de los hfpurales y 

radios caudales. 

• 49 -



~BE-··-: :. . .......... ~~ .. ······0!0 -~_:_:_::__·:· ..• ; ..... ···' •• ,¡ .. 

~ .. - .. ,·ce---.. ,. ••:--_-, ..... ::-·· .. ,...., ... ____ <-==-~ 

.._. 24.-Soront••.: cnchovlo,Jo.rva .. 1T.ll•a .. loqlhMle1t ..... 

....... ,. - ... On<ho.<a, .... ti.,._, ........... Nttlllr, 

- 50 -



'lttJro 2!:"' SO"d1neno onc:hov10, loNa •• 11.41 -· di longitud 11tandor. 



IJ.0 O!SCUS!Otl 

De los siete especies de clupeidos registradas en est! 

do adulto para el sur del Golfo de México por Reintjes (1979}, 

Váñez-Arancibla et al. (1985} y Whitehead (1985), sólo estuvie

ron representadas en el área de estudio, las larvas de ~ardi-

nella anchovla como la más abundante, ocupando el 96.16~, sj_ 

guléndole en terminas de abundancia, Harengula jaguana (2.883) 

Opisthonema 2.9.Jlnum (0.513) y Et~umeu~ teres (0.453). 

En general, los centros de desove de las especies est~ 

vieron restringidos entre las isdbatas de 18 y 180 m. de pro-

fundi dad sobre la plataforma continental. 

Sardinella anchovla 

La sardina espaftola se distribuyó ampliamente en la 

plataforma continental y fúé la especie más abundante, con 

áreas de mayor densidad larvaria al noroeste de las lagunas 

del Carmen y Machona, además de la parte central de la plata-

forma de Campeche. 

Los resultados obtenidos por Sanvtcente-Aftorve (1985)

y Olvera et al. (1986), Indican que Sardinel_!! anchov1a es una 

de las especies m&s abundantes de la Familia Clupeidae en la -
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regi6n. 

Estudios hechos por Simpson y Gonzalez (1967) y por 

Conand y Fagetti (1971) para las costas de Venezuela y Senegal 

señalan que el desove más intenso coincide con el per!odo pri.!! 

cipal de afloramiento de aguas profundas. Respecto a esto, Ju~ 

rez (1975) y Olvera et al. (En prensa), mencionan que la alta 

productividad del B~nco de Campeche cst6 estrechamente relaci! 

nada con los fenómenos de afloramiento permanente que se prodE. 

cen en la regi6n de1 talud oriental. Esto explica la presen-

cia de los nacleos de mayor densidad en el centro de la plata

forma Campeche, que es considerada como una zona altamente pro 

ductiva y din~mica durante 1a 6poca de primavera, verano y fi

nales de invierno (Bessonov et al., 1974); De la Lanza et al., 

1977). 

La localizaci6n de un núcleo de alta densidad larvaria 

en el noroeste de las lagunas del Carmen y Machona en abril 

mayo de 1982, coincide con lo registrado por Sanvicente -

Añorve - (1985), Pineda-L6pez (1986) y Retana-Varela (1989), • 

quiénes para 1a temporada primavera - invierno registraron los 

mayores valores de abundancia para esta misma zona. 
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Harengula jaguana 

Houde (1977), señala que el desove se realiza entre la 

costa y los llm de profundidad, abarcando los meses de enero 

a septiembre, pero con mSs Intensidad de mayo a agosto, para -

la reglón oriental del Golfo de México. _ 

Los resultados de esta investigaci6n indican que las -

larvas ocurrieron de manera escasa en aguas de la plataforma -

continental frente a Tabasco y Campeche, lo cual coincide con_ 

lo reportado por Houde (op. cit.), sobre la tendencia de la e! 

pecle a desovar en aguas costeras, lo que puede deberse a que_ 

los adultos desovantes se localizan cerca de la costa en Sreas 

de notable influencia estuarina. 

Opisthonema oglinum 

La escasa abundancia de larvas durante los muestreos.

en los que apareció únicamente durante el verano de 1981, pue

de deberde a que la especie se encuentra final izando su época de 

desove, que se produce en aguas poco profundas y proteg1 das, C.Q. 

mo son los esteros y bahfas (Olvera et al., En prensa). Adem&s 

de que cabe la posibilidad de que las larvas también se encue~ 

tren en aguas salobres, como sucede con los adultos. 

- 54 -



Pineda-López (1985) y Sínchez-Velasco (1989), se~alan_ 

que el desove ocurre en aguas costeras próximas a los sistemas 

fluviolagunares con menos de 20 m de profundidad. 

Los resultados de esta investigación reflejan la pre--· 

sencia de u~ desove Incipiente de esta especie en abril - mayo 

de 1982, única temporada donde se registró. En este caso y con 

siderando que la sardina japonesa es un desovador invernal 

(Fir.ucane et al., 1978), los resultados aqui presentados coin 

cfden con el final de la ~poca reproductiva. 

La Información que sobre el desarrollo larvario de 

Sardinella apchovia ha sido obtenida por diferentes autores, 

se resume en la tabla 9, observSndose la existencia de diferen 

etas en cuanto a los rangos reportados y que pueden ser a cau

sa de las condiciones ambientales Imperantes en cada una de 

las regiones de donde provinieron los individuos que fueron e~ 

tudiados para extraer dicha información, 

Uno de los factores que sin duda es el responsable de 

la variaci6n existente, es la temperatura, que Influye de man! 

ra importante durante toda la vida de los pP.ces, pero princi-

palmente durante los perfodos crftlcos, las etapas de huevo y 
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larva. La embriogénesls y vida larvaria se efectuan en aguas -

superficiales, que son las que experimentan mayores variacio-

nes térmicas estacionales que afectan y pueden condicionar en 

poco tiempo al fenotipo. Asf, si una misma poblacicl'n tiene un 

perfodo amplio de desove, se presentarSn variaciones en las C! 

racterfstlcas merfsticas, como el namero de ml6meros, radios_ 

de las aletas y el número medio de vl!rtebras, dependiendo de -

si las generaciones provienen del inicio o del final del deso

ve (Buenaventura, 1969). 

Sucede lo contrario con los Juveniles y adultos, que -

viven en aguas subsuperficiales, por debajo de la termocllna.

y durante el invierno, en ausencia de esta, lo hacen en la pla 

taforma costera, cerca del fondo, en donde las variaciones té~ 

micas estacionales e inter-anuales son moderadas. 
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9.0 CONCLUSIONES 

1.- las larvas de Sardi"..!t.!.l! anchov1a fueron las mSs abun· 

dantes durante las diferentes temporadas de muestreo.

representando el 95.16% de la captura total de larvas 

de la Famflia Clupe1dae en la Sonda de Campeche. 

2.· la mayor abundancia de las larvas de las cuatro espe·

cies representadas en este estud1o estuvo restringida 

a aguas de la plataforma continental, entre las 1sGba

tas de los 18 y 180 m. de profundidad. 

3.- Para el estudio taxon6mlco y osttol6gico de ~. ancho-: 

.YJ.!, la técnica de transparentacl6n y tlnci6n de Ho

ll lster (1934), d16 P.Xcelentes resultados para lH la.r 

vas de 5.63 a 23.41 mm de longitud estSndar. Sin em-

bargo, es necesario utilizar la técnica para cartfla-

go/hueso que utiliza azul de alciano,~isma que podría_ 

aportar una mayor presici6n en el proceso de formacf6n 

de las estructuras del complejo axial de esta especie. 

4.- El estudio morfom4trlco de~ anchov1a presentd coefi

cientes de correlaci6n altos, que Indican que el cam-

blo en tas proporci~nes del cuerpo en relacl6n a ta 

longitud estlndar es isdmetrico~ por lo menos hasta 
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los 20 mm. de longitud est6ndar, que se considera co~o 

el inicio de la transformación, al presentarse cambios 

drásticos en 1 as 1 ongi tu des. 
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Tabla '· .- lle sumen de loe datos de loe crucero e realia.doe en la Sonda de 

C11111peche, 1980 - 1962 (ON = ONJOKU, Dll20 " DRAGAJl!INAS 20). 

Crucero Pecha Ndmero .BetacionH 'remporada 
de PoeUivae . 

Betacionee 

ON/80/08 16 al 26 de Agosto dft 1960 53 12 Verano 

ON/80/10 7 al 21 de Octubre de 1980 43 2 Otolio 

Dll2QS1/06 21 al 31 de Agosto de 1981 33 15 Verano 

Oll/81/10 8 al 14 de Ootubre de 1961 25 3 etolio 

Ol!l/82/03 19 de Abril al 3 de k70 de 25 6 Primavera 

1982 



NN 11• i""9te ,_ lM t'-' .. \lr(etf"'' .. 1 .. .,., .. .;.,. ... ,1.,..&N.~.S$9. ,.tl'Jll•~ l•'h~•'-t"' Ht111""- .. ºi. 8-W .. C ....... (1tio • H&.IJ • 

- .. , ..... IOllGlOll • .=-:ci., a~=C•\/1> .~:.~·/ot) JJICRJd)tD.&1 DC : .. 'r .. ru· •.S.c-Uf,. .-.. &UAml ta) ..... ,~: ~~;; 20•001 ;~:r,: o.~ ltO,l) ti1 "·JO· u.a Mt ~:Il 
,,,,. 11\,CI 

, •• 1)0.UO J0.0)1 Hºo::i• za.o ,..,, "·" 1t,,,, l:U a: ~?t~: ,, .. ,. ;:::: .... ''" "·" '°·" 151.:I ,,.'°, .... ''" "·" ''·'' U.!19' 1.n 
t9. ""'"'" 

19•,,. ,,,.,,. ,,,,, "·'° ,.,, 
10. 1i.o.u:, 19°)0• 91!,,, "·" 1)8,J? "'º n. 110.110 zo•JOI tlºJO• .,,, ,. .. "·" ..,.,,,. 60).10 '·" .ZJ.1)G..1:1) iO'oo• ~ ... ... ... Z:·º' !:?I ]O, 1\S-H' 19•,,, ;r.~: 117.11> '"' n. ,J0-110 ,,•001 l&,7¡ ,,, .. , .... 
'°~\)O. to ti•uo· t'iº)O• at.6 '·ª-' )j,)O 11'.'PJ """ .... 

•to 10 ,,; 1i0-1)0 io•)O• w•oo• ., .. .... )J.?) :~:it ~'·'° 
,,,, 

16. , ... 1,, ttº)O• ...... 1U.IO .... 
900 lt °' '· t)Q.1\0 20•001 tt•JO· "·" t· .. .... 

'· t'4:1-1lio t9°JO• 11•10· .... ..... "·" J0.04 ·" ,,,. 
•• 1lilt-1\0 19•151 t:•~: 18.f ..... "·" 11.u ..... ~:1: ,,. 110-1)0 ZOºJO' u.a, ...... ,,.,.,,..,,º ,, .. ,. ti!I01 ,.., \,19 ~:Z~ ~.,, nt,IMt ),0) 

,,, 1'6o1)0 11:)0, 71•001 11.1 ,,,, "·;t ~i~:li. ZolJ ::· .. ,. ... ~~:;. 
,z•,,, .. ~., .:?: .. ::U ... ,,..uo "".,., n:, ""' .. , ... 

"· 1•110 
,9•)0• Nº)O• .... '·" "º" ...... '"·'" ,, .. 

"· ,,,.."° 1,.,,. 91•)0• "·" 1".lO •·" :: ~=:::: 1tºoo• ~.,. 

~:I '·" . :>!;,, "·°' ,.,,,. .... .. , .. ,,. ~, . ,,,, 1'7o'PS ,..,., .... 
J). ,,...,,, '°t-ci;¡• ta•,,. .,,, ... ,, ,.,,. ~.,, '"'·'" .... 
)f, 1JO-HQ to·~· ,, ... 

"" 
.. ,, Jl.7t 111.11 ..,_., .. ,, 

J?~ 1•uo ,,•oo• ,, .•. .. ,. .... ,,.,, "·°' m.01 .... 
••1• ,,. ,.,...,,, tt•,,. ::=~: 

.,,,. .. ... .... 
n. t)>-UO 119\,. 11.1 ,,j\ ,.. ... 1'4.)1 '"'·" , ... 
,. .... ,...11) 1t•ts• .... ,. .,,. ..,, ... ., 1U,71 ,,,,,. ,,,. ... ., '· UO.t\,O. Jo•w ,,.,,. .. .. •·79 "·" .11,,, ... ., '·" '·,,.,..o.o ao•oo• ,,._. .... •.n )ti.77 11.11 "·" '·" 1). 1•00 ~:r.: 11•00· .... .... "·" ""' ""·t: • •• :z: ~tta: ta•GO• .... .. ,, ,. ... r.··· ;:~ ,,.,.,. ..... 

'·" "·" "'º m:" 
l),. º°"'"' 1.0•00· ,..,.. .... .... ,. ,. ..• ,, .. 
l\o 1JJ-HO ,, .. ,. u•,,. 

'·" 
... ... ,.. ... , ... 

.... 169- to· .... )0. ,.•co• . ,., ..... Jt,H u.n "" 
r.w.a •• r .. w ••.a.... .... ,,.,. •. 
• .. lo ..... 1.,.. ........... ..-.os..-. 



iabl• :. ... lbwi.d&ncl' larnrla (RO laru.• s. 10 •Z 4• np. •ulDa), d• lu up•cl•• d• clup•!4o• rt¡l .. 
tradaa u H •lnco cupdu r•altudu u la Senda d• Cup•cb.•. (1980 - 1982) • 

...... Ct»AJJ. ttlQIJUDA .ts1'ACtOK 1110 A&SOLDTO ~~:w ~t.All:VM 

!!.til!!!!! UCho'f'\& º" 80 O! VCUllO • 8o 11. 1lt0-1)5 • ,,,. 
,,. 1)0-1)0 1 J,)6 ,,, .,,_1)0 )) 111.,, 
16. 11U) .. 1]Q • ,,,, 

01 8D 10 "'º"' - 8o 1). 120-1)0 ' 18.63 
16, 1lt0-1)0 ,, )1.2) 

DK20 81 06 ....... a, :: ~?::~~ )O B•.72 
1:1 90,)Z 

~l: ~~~~ • 1z:.10 ,, ,,. .... ''· ,,,_,., , 1.a, "· ,,,_,zo 16 ,,,,, 
zs. 1lto-120 ,,, ')O.?Z ª'· 11.).-120 ' 22.1, 

;:: ~~~~~ 9 10.90 • 10.98 
)), ,,...,,, , J,o8 
''· 1)0...110 1 z.6, 
)7, ''°""º )8 111.07 

Oll 81 10 OTOlb . ª' ''· .1,_,;, ' 1).6Z 
lit, 1),.1ZQ t 19.61 
)O. ,,,_,,, 2 '·'' Oft 112 O) PltKAYEIU-8.l '· 120-11to • ª·" '· ''°'''° )O 89,07 
,,. 120-1)0 25 "'·" ,,_ ,,,_,,. ·• 10.21 ,,, ,...,_,,. , ,, ... 
.a. 160- 90 ,. 17\.ZS 

Opl•tb&n•- odfD\Oll ..... ª' o6 vn.uo .. 81 29, 150..11, 6,o6 

lar• Dpl & J!e.!!.! º" ªº oa vtlUJIO - ªº U, 1Z0.1ZO ,, .. 
u. 1l0-1l0 '·'' )O. 11t~1,, '·" ''" 150- 80 

6.?7 

DllZO 61 o6 yt'RJJIO - 81 ª· ,,,_, .. Z,)) 
1). 1Z0..1)0 "ªª :: ~r,:n~ 1.Z1 ... ,, 

.. !l 0) r11K.HEH•82 ,,, ,,,_,,. '·" 
~.!!!!.! on 12 O) r.lllUVEIA. 0082 zr.. u,..120 7,611 



T•bl• 5 .,. Dtito• 9orfo•hr1co. de hrYH de Sardin~11• anchDYh. Lo• ejt•pLu•• enln11: Uno• dil -

conli°"ª' •e encuentran 1ufrhndo llraJ.6111 d• 1• not.ocorda. 

CJan dt hlla 

lon¡. ut.&adar 

(•) 

3.00 - 3.49 

3.50 - 3.99 

4.00 - .. 4.,9 

4.:SO - 4.fl 

s.oo - s.49 
5.50 - s.as 
a.oo - 6.o 

s.so - G.99 

1.00 - 7.40 

7.:SO - 1.9• 

e.oo - e.o 

lícleero 

•• 
iodh. 

11 

1 

10 

10 

6 

6 

i IOG&. 

eatándar 

G.71 

7.29 

7,66 

8,2S 

DO 

0.23 

0.31 

o.28 
0.30 

o.n 
0.31 

0.38 

0.45 

0.50 

o.u 
o.so 

¡ 

o.as 0.39 

0.11 

0.75 

0.38 

o.o 

0.00 º·"'ª 
o.gg o.:s3 

t .. 10 o.se 

t.24 o.&2 

t,35 0,68 

l.<5 0.73 

1.00 o.et 

C.53 

4.76 

5.00 

5.cz ------------------.. ----------------------------·--------------------------------
8,5¡) - e.91 s 8.73 0.51 1.1a o.e1 s.1s. 1.51 

9.UO - 9.41 

t.50 - •••• 

10.00 - 10.0 

to.so - to. us 
tt.Oo ... ·u • .cs 

11.:so - u.99 
12.00 - 1z.o 
12.~ - t2.H 

tt.oo - '14.49 

u.so - u.ta 

tlS.$0 - 15.89 

16.00 - 16.0 

la.oo - sa • .u 
19,50 - 19.H 

20.00 - 20.n 

20.50 - 20.n 

21.00 - 21.ct 

zz.oo - zz.o 

u.oo • 23.ct 

G 

s 
1 

' 
4 

.z 
z 

z. 

3 

' 

oo 1 01.utt.T1<0 ocu~ 

LC 1 LOHCUTUD CU'ALlCA 
&C 1 AL'1lll.& W. CUtlll'O 

1181 WNUl nJb FIU.OOl<SAL 

U'A1 l.OMllTUD PKEAHAL 

a.t9 

a.12 

to.22. 

10.43, 

tl.24 

11.11 

12.38 

IZ.71 

14.32 

u.11 
U.75 

lG,20 

tB.20 

U.71 

20,3$ 

20,SI 

21.22 

22.12 

23.41 

o.se 1.u o.•1 
0.152 1.90 o.9t 

O.G7 2. 12 t ,02 

o.73 2.23 t.oe 

o .. 74 

0.79 

t.01 

0.91 

1 .. 10 3.36 

t.09 

t,17 

1.&a 

s.117 
6.27 

8.60 

6,96 

7.cn 

7 .. 64 

7.65 

7.76 

1.20 1.62 • 7.4G 

l .. u 
1.99 

t,tG 

1.4& 

t.Gt 

t.71 

3.58 

4.40 

4.30 ~.08 

s.c~ 

•.63 
s.u 
1.11 

1.95 

9°.70 

D .. 65 

9.l!O 

so.u 
10,94 

10.71 

u.o• 
so.es 
tO,H 

7,B2 

º·'" 
8 .. 90 

9.t:S 

9,'9 

9.96 

10.11 

10.63 

12.sc 

12.fiD 

12.v2 

16.52 

u;.u 

15.90 

16,61 

16.H 

17,51 



Mt6a•roa tot.al.•1 Ntt.•rH pttdciraal•• Mt &1Hro• pre u.al•• Mt'-r&11 •Dt" 1. 1 4. 

JGa. NGa. ~Ga • ur.. •. 
•• •• •• • • ci.ce ,. talh l1t.dfWo H•dt• Rango fDdi'f'• IHdt• Rugo !di•· H•dto »:u¡o fAdfT• M•dt• ..... 

(u,) 

J.00 - 5.~9 •5 45.76 45-47 zo 27.JO 26-27 . 46 )8 J8 zo 7,25 6-7 

6.oo - a.99 '° .,,95 45-4? 40 Z?.72 ;n-za 40 )8 J8 ltO 6,88 6-7 

9,00 - ,, ,99 )O 46,10 45-•? )O 26.87 z6-28 )0 )8 )8 )O 6,8) 6-? 

46-~? 
1 

12,00 - ,,,99 '6,4) ... ,, a.?·26 )7.?1 )6-)8 7 5,86 5-7 

15.00 - 1?.99 1,6,67 46-•1 zz,6? zo.zs ,,.67 J5-J6 5,00 

18.00 - 20,99 46.80 •6-4? 22.40 21-Z) . )J.6o 32.)6 '·"" ,_, 
21.00 - Z),99 "'·'' 46-4? 22.14 21-ZJ )),08 J2·J' ,,57, 5-7 

D.1 Al.Ha 4crHl 

a.1 Al•ta aad 



Tabla 7 •• Relaciones •orfom@tricaa po.ra lo.rvao d• Sardin•l!a ~ -
•n •l Golfo da H&xico. 

-..C:rOlllS ~AeJCJl):a Clllllr1c. 111 ~Jaf 
COllSUOIOlr 

Longitud eatll>du ve. 114 0.991 1.-o.165+0.223{x) 
Longitud co!áJ.ica 

Loagitud eatbdp.r va. 93 o.991t t• o.671+0.579Cxl 
Longitud p~dorsal 

Longitud eet&ndar va. 117 0.998 t• o.079+0.846Cxl 
Longitud preanal 

Longitud ••tladar ve, 114 0.982 !• 0.02)+0.096(x) 
Altlll'a d•l cuerpo 

Loqitud oat&ndo.r va. 115 0.960 y ... o.018+0.069(x) 
Di&aotro oolllar 



T•bh e ... O.loa •rtomhrlco• d• i. ...... cSe -~ ~. H.prH•doo •G poruo.t.Je d• 101\

gU.ud Htútdar. Lo" •JHpl•r•• tnlr• Jlne .. dhcontfau•a H eocw.ta\rau •ufrhndo tll -

alón de 111 notoc:ord•. 
~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~-

CJ•u lllt tdla 

long. ut&odn 

( .. ) 
3.00 - 3.19 

J.$0 .. 3.vv 
4.00 .. 4'.49 

4,50 - 4,99 

s.oo - 5.49 

S,5-0 - S,99 

a.oo ... &.49 

9,00 - ••• u 
e.so - 0,99 

10.00 - 10.0 

10.so .. 10.t~ 

u.oo - 11.4a 

tt,SO - tl,H 

12.00. 12.0 

IR.SO .. t:Z.91' 

u.oo - 14.49 

U.SO· 14.H 

u.so - IS.99 

H,00 • ti.O 

t!.00 - 18.49 

tt.IO .. Ul.llif 

ao.oo - ao.49 
20,llO - :O.H 

:u.oo - ..... 
aa.oo - u;n 
u.oo - :u.u 

~G.ero 

•• 

" 
7 

10 

10 

6 

2 

1 

3 

DO 1 ~JAlll.TllO UCUL.Uc 

(•) 

11.24 

ll.'71 

12.38 

12.71 

14.32 

U.77 

15,75 

16.20 

11.ao 
11,71 

20,3S 

20,H 

21.22 

22.12 

u.o 

LC 1 .... IQlllD QJ'ALJc.\ 
AC 1 ALTllll& W. QIUll'O 

LPU1 IJINQlftJD -18AL 
Ll'A1 Ulll<4l'lllD l'llUN.IL 

u: 

3S,38 20, 12 

43.66 18.63 

37.33 17.77 

33.JJ 18,9'1 

35.35 18.8& 

33.64 19,10 

:I0,54 U,94 

31,52 20.02 

32.63 19.55 

31,GO 00,74 

33.74 &l.3B 

30.113 21.3s 

31,41 21.u 

39.61 :W,60 

32.n u.11 

32.74 23.46 

22.11 

30.fla u.T• 
:.?7.0f 21.1• 

26,!MI 23,Q 

ac.11 n.11 
:is.u 17.11 

u.JO aa.aa 
17.H 11.11 

n.ee •·'° 
26,IS 27,141 

" 

u.01 

10.oe 

9.72 

10.11 

10.10 

10.0? 

9.97 

1.41 

9.67 

9.96 

'º·"' 
11.70 

'·"' 

11.31 

to.11 

10.ea 

ta.Ta 

lt.26 

15.04 

u.u 
11.74 

11.711 

IS,93 

64.911 

64.St 

66.54 

86.73 

sa.n 
53.76 

u.02 

12.26 

••.10 

'6.73 

87.00 

87.73 

8:1.32 

ea.oo 
H.SI 

8',QI 

87.S7 

85.31 

,. •• 11 

74.N 



Tabla .- Coaparac16n de d.atoa qua btm report&do d1veraoa autores aobr• 
•l dHarrollo lanario de ~ !!!d.1.!.• 

Cooood u-1 1 
Fqo 'Mrchd Fa¡.tU ,.,.. F,oha7 tAt• tr•b•J• 

(1920) (1967) (1971) 0873) (198.l) 

Vlrttbru htalH 48 48 - 49 4S - 47 ·~ ... 46 4S - 47 

tU.6-roa tot•le• 48 .f.& ... 41 4G • 48 4S - 47 

Hlo\Mroa fN&Da.111 40 - 41 39 - 41 38 

tll ... ro1 pr1doraa1 .. 24 - 28 24 - llí! 22 - t8 

Mi6.ero1 predo!'lllH 
- l\l"IUale• S-7 o-a G • 7 

HU•r•• pr1p6lYica. 14 - 15 12 - u IG 

Ra4lio1 caudalH u &.10•9•? BHO•lkl 

Mdloe aoala1 IS• 20 IG • 17 (14)iS-i7(U) 17 

MHiH •or••l••· IS· ID (1S)iS-IO(IO) u 

RadlOI p&lwlooa 9 8 ~ 'º a 

Tolla doiocrH• (•) 6 - IS 5 - 00 6 - 20 15 bada 3 - 25 3.14 - 23.41 
tranarar-
.. c.a.lrn. 
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