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RESUMEN 

En vista de la Importancia econ6mlca que la famil ia S erranldae tiene 

en la Soroa de Campeche y como par te de las Investigaciones Icttoplanct6nl -

cas en la zona , se Identificaron las larvas presentes en las lT'I.Jestras de z~ 

plancton de dos temporadas difer entes : agosto de 1981 (11wias) y abril -

mayo de 1962 ( secas). 

Se encontraron 19 especies en la época de lluvias y 18 en la de secas; 

la dlstrlbucl6n general de la familia se encuentra muy ligada a la plataforma 

continental , a excepc l6n de los géneros Diptectrum spp. y Serrarus spp. q...ae 

se encuentran ampHamente dlstr lbufdos en la zona oceánica, el primero en -

la época de lluvias y el s eguroo en la de secas . 

Los géner os de mayor abundancia para la época de lluvias fueron 

Dlplecta,Jm spp. y Centroprl stes spp .• mientras que para la época de secas 

fueron Centroprlstes spp . , 5erral"l..ls spp. y Diplectrum spp., aumentaroo -

los dos primeros su abundancia, sobretodo S erra!l.Js spp. 

E n cuanto al par á metro de divers idad se alcanzaron val ores de 2.67 

bits. / indo para la época de lluvias y de 2.56 b its. / indo par a la de secas. 

En lo q...ae respecta al análisIs de agrupamiento , s e encontraron tres-
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asociaciones principales entre estaciones par-a la época de lluvias y una en 

la de secas; estos agJ'\..lpamlentos par ecen no tener relacl6n con algún facto r -

ambiental considerado. De la matr(z de cOF"relaclbn entre especies se obb.J -

vieron valores máximos de 1.0 Y de - 1.0 para ambas temporadas, sin emba.!: 

go , la mayor(a de las relaciones entre las especies de esta taxocenosls son 

negativas. 
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INTRCXJUCCION 

El eS1J..Jdio de las for mas tempr anas de vida de los peces es de sumo -

Interés porque constituyen u na parte Importante del ecosIstema mar ino, dado 

que oo.,¡pan al9..lnos de tos primeros nIvel es de las cadenas alimentarlas , n.J

t l"léndose escencla lmente de fltoplancton . de ciertos h.Jevecnlos y de dlve,.. 

sos microorganismos . 

Otro aspecto importante de las Investigaciones sobr e Ictloplancton 

r adica en la obtenci6 n de datos de util ¡dad para conocer los c ic los com -

pletos de vida . que per miten obser var el desarrollo o ntogenétlco . reque

r imientos alimentarlos , conducta y mortalidad de larvas de especies eco_ 

n6mlcamente Importantes. Además de obtenerse un mejor conocimiento de 

la Blologfa Oceánica , se pr opor ctona Irlormac\6n a la Z oogeogr affa y en 

general a la Ecolog (a de los o rganismos . E n dinám ica poblaclonal se tr~ 

zan nuctuaclones en el r eclutamiento e stl..ld la ndo la abundancia de ruevos 

y larvas de las especies en cuestl6n . se establecen las clases domI nantes 

con base en la abundancia de lar vas más grandes y fi nal mente . es post -

ble e stimar la abundancia de reclutas basándose en la produccl6n del de

sove. En la deteccl6n y evaluacl6n de pesquer (as permite conocer datos -

de desove según el perl6do de aparlcl6 n de los rueveclllos y larvas en -

el plancton, determlnacl6n de las zonas Frecuentadas por los peces en el 

momento del desove y observaci ones de sus migr aciones ( Lee, ' 900 ) , 
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explol"acl6n de n..aavos l"eo..Jrsos , deter mlnacl6n de cambios du r aderos en -

la composlcl6n y abundancia del desove de los recursos, en tiempo y es

pecio y descr lpcl6n de la abundancia relatlva de especies Impor tantes y -

su r elacl6n con otras á r eas o r eglones (Hempa1 , 1973 ). 

Dentro del área de pesquer ras , el esb.Jdlo del lctioplancton ha pro

porcionado conocimientos sobr e el tamaño de las existencias de adJltos de 

especies actlJalmente expl otadas, ase como de recursos potencialmente e~ 

plotables, 10 que nos permite, junto con leyes y reglamentos adecuados -

realizar una explotacl6n 6ptlma y racional de dichos recursos . Asimismo , 

junto con el IcUoplancton, se captur an una gran cantidad de organismos -

planct6nlcos que nos ayudan a completar el conocimiento del ambiente bl6 

tlco en el cual se desarrollan l os organismos Icttoplanct6nlcos ( Car"r" Ltto, 

1986 ). 

La Sonda de Cam peche, ár-ea de estudio que nos QO..Ipa , se tocali

za al sureste det Golfo de México, y se car"acter"lza por" una. alta pr"oduc

tlvldad p r" lmarla causada por" el erY'lqueclmiento de n.;tr" lentes de la zona, 

debido tanto a la descar"9a nuvlal intensa como a la pr"esencla de sUr"gen

ctas rur"ante pr"áctlcamente todo el año ( Bogdanov , 1969 ). 

Desde el punto de vista pesquer"o . la zona es Impor"tante debido a 

que se extr"aen gr"an cantidad de especies de Impor"tancla econ6mica como : 
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camar"6n . atún, pulpo, langosta y peces de escama en general, entre 105 

cuales tenemos a los serranldos¡ la pesca de estas especies produce grar:!

des volúmenes. tanto para el consumo nacional como par-8 o tras naciones 

que también participan en la c aprura de dIchas especies . 

Sin embargo , este no es el ú nico aspecto Impor tante en la Sonda 

de Campeche, e s necesal"lo hacer mencl6n al aspecto en cuanto a Indus

t r ia pet r olera se reFiere. En esta regl6n se han encontrado reservas en 

rocas s edimentarias con espesor es del o r den de doce mil metros , 10 que 

IndIca un potenclal petrolero de g r an magnItud; a la fec ha, el volúmen -

de reservas de hIdrocarburos representa un porcentaje considerable de -

las reservas nacionales totales . Entre los más grandes yacimientos de -

la zona se encuentra e l Campo Aka\. uno de los tres del Complejo Can~ 

r e1\ . cuya pr oduccl6n encabeza a la de todos los campos terr estres y ma 

rl nos del mundo (An6nimo 1 y 2, 1980) . 

Como se puede ver , la Sonda de Campeche es una zona econ6mlca 

muy Impor tante para r"lJestro pafs , de ahr el Inter és que presentan las i!! 

vestLgac\ones en dic ha área, sin embargo , rué hasta 1979 , ar"io en Q.,Je -

ocur rl6 el derram e de petr'6leo del pozo Ixtoc - 1, cuando el gobier no se 

Interes6 más por esta zo na. Es a partir de entonces que s e han venido -

reattzando u na s erIe de trabajos sobre plancton , ponIendo quizá mayor -

atenc i6n en e l ictloplancton; estos t r abajos son realizados por Instttuclo-
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Pesca y la Universidad Nacional Autó noma de México. 
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De particular interés resulta la familia Serranidae, ya que esta -

abarca muchas especies de importancia eco nómica; desde el punto de vis 

ta ecológico son o rganismos carnívoros, cuyos adultos son de hábitos de

mersales mientras que las larvas son pelágicas; los géneros de mayo r -

relevancia dentro de la familia son Serranus c o n más de 200 especies y 

Epinephelus con l os o rganismos más grandes y económicamente más im

portantes, c o munmente conccidos c o m o meros , chernas, cabrillas, serr~ 

nos, ravirruvias, guavinas, guarropas, abadejos , etc. (Frank, 1971). 

Las descripciones que se han hecho sobre larvas de esta familia

en el Mediterráneo indican una diversa morfol ogía (Fage, 1918) presen -

tando las principales diferencias en cuanto al desarrollo de las espinas , 

tanto de la cabeza como de las aletas (do rsal, anal y pélvica) ; se tienen 

las descripciones de l os estadios larvales de s ólo tres especies, de m ás 

de cien serranidos americanos: Epinephelus ni vea tus por Pres ley (1970), 

Centr opristes striata po r Kendall (1972) y Epinephelus morio por Gutie

rrez (1985, dato no publicado) ; las descripcio nes de estas larvas y otras 

más, aunque no a m ericanas, indican que la familia puede ser subdividida 

basada en las especializaciones morfológicas de la larva (Kendall, 1979) . 

Cabe señalar que para la realización del presente trabajo se utilizó la -
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dlvlsl6n de la familIa hecha por Kendall (Op . c i t.) ya que algunos autores 

como Gosllne (1966) y Fou rmanol r (1976) , consideran que las subFamlllas 

Grammnlstlnae y Anthlnae deben ser elevadas a la categor (a de Fam il ias , 

e Inclusive Nelson ( 1985) ya separa a Gramm nistlnae como Famil ia , sin -

embargo , el material blbllogr áflco más compl eto con el que s e cont6 pa

ra la ldentificacl6n fué el de Kendall COp. cit . ) . 
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OBJETIVOS 

General 

Analizar desde un punto de vista ecol6gico comparativo, la composici6n y 

abundancia de las larvas de la familia Serranidae en la Sonda de Campe

che en dos temporadas: agosto de 1981 e lluvias) y abril-mayo de 1982 -

e secas). 

Espec(ficos 

1 . Conocer la composici6n y la abundancia de las larvas de la familia -

Serranidae en la Sonda de Campeche para ambas temporadas . 

2. De los géneros de mayor abundancia real izar una descripci6n detalla

da por estadios de desarrollo. 

3. Comparar la distribuci6n entre las dos temporadas para las especies 

más abundantes. 

4. Analizar la composici6n y la abundancia por estaci6n con los facto res 

ambientales considerados e temperatura, salinidad y oxígeno ) . 

5. Conocer los cambios en la estructura de la taxocenosis de un peri6do 

a otro. 
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ANTECEDE NTES 

El e srud lo del plancton en gener a l s e Inicia e n 18 28 , Cl./ando s e -

llevan a cabo los pr im eros registros fo r m al es de organismo s planct6nlcos 

qu e son atriburdos a J . Thompson. Iv'ás tarde, en 1844, J . Ml11er hace -

una r ecolección y es tudios m ás i n tensos de organismos de estas comun\ -

d ades; T. H . H..Jxley da a conocer a l os S lfon6foros en 1846 , pero hasta -

1889 Hensen hac e Intentos por realizar estud ios ecol6gtcos del plancton -

( Hardy , 1964) . 

En ictloplancton , los es tud ios s e iniciaron hace m á s de un siglo . 

G . O . 5 ears r ealizó el primer mues treo con f ines de Investigación . E ntre 

los investigadores que han dado grandes a por taciones en e s te tipo de es

tud ios pooemos m enc ionar principal m ente a Ahl str om e t . a l. ( 1976 ) , 

F rltzsche ( 1978). Hardy ( 1964 Y 1978) . Houde y For e ( 1973) , Johnso n 

( 1978) , Jones ( 1978) , Ma r"' t rn y D ewr"'ey ( 1978) , Moser'" ( 1984 ) , Moser 

y Ahl str"'om ( 1970) , Sml th ( 1976) Y Smith y Richardson ( 1979). 

E n cuanto a eSb.Jdlos de Ict l oplancton r"'ealizados en n.JestJ"O paJs , -

Osor"'lo , en l os años cincu entas , tr"'abaj a en aguas inter"' ior"'es mexlcanas. -

E n 1964 , S evl1l a publica al gunos apuntes sobr"'e e l tema. Y desde 1963 I~ 

vestl9ado r"'es , tanto a....banos c om o sovié ticos , r"'eal i zan es tudios en el Gol

fo , I ncl uy endo a la Sor-da d e Campeche (Bogdanov , 1969) . A par"' t ir de -
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197.3, De la Campa r ealiza una ser ie de t r abajos en el Ma r de Cor tez. y 

desde 1980 s e desarrollan una s erie de tésts profesional es sobre ¡ctio 

plancton en lag..¡nas costeras , par ticular mente en Laguna de Ahtarado , E~ 

tuarlo de Jacome en Tuxpan, Ver .• en el Sistema Lagunar d e Nlanclinga 

y en la Laguna de de Términos , que son de Impor tancia debido a la estr e 

cha r elacl6n que guardan varias especies marinas y coster as c on los sis

temas lagunares y estuarinos , como la de Altamlr ano et. al. ( 1981 ) . 

Ebergenjl ( 1982) . Rocha ( 1983 ) Y F errelra ( 1984). 

En la Sonda de Campeche los trabajos r eallzados son muy pocos. 

Entr e estos s e encuentran C ruz ( 1971 Y 1972) , T o ral e t . al. ( 1982) • 

Rulz y Tor al ( 1982) Y G. del P roo et. al. (1984 ) , q..¡ienes t r abajaron -

con tocios los grupos del z ooplancton en gener al; Juár ez ( 1974 Y 1975) -

r ealiza invest iga ciones Ictioplanct6nicas especialmente con la famil la 

Scombrldae; Olvera ( 1975) trabaj a con larvas de peces de importancia -

comercial, en especial con las familias f\..t\.Jgilidae y Thunnidae y P adilla 

( 1975) , Ayala ( 1980) , F err eir a ( 1984) , Carrlll o ( 1986) , Faja rdo y 

Rodr fguez ( 1986) Y Magal1ón ( 1988) quienes estudian todas las fami -

Ha s de peces pr esentes en el ictioplancton . 

Con r especto a la familia Serranldae especfficamente, algunas de 

las investigaciones s e reallzar on por autores como Aboussouan ( 1972) -

Q..Jien t r abaj6 con larvas del oes te de Afrlca , Bertolini ( 1933) investigó 
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el Golfo de Nápoles, Bor tone ( 1977 ) hace una revlst6n del género Dlplec

~ y Ccur tenay ( 1967 ) la hace sobre Rypt lcus , Gosllne ( t 966) estu -

dla los lfmltes de la familia S erranldae, Guitar t y -'.Já.rez ( 1966) t raba

jan con Eplnephelus strlata. pero es Kendall ( 1972, 1976, 1977 Y 1979 ) 

quien r ealiza la Investigacl6n más completa , presentardo descrIpciones de 

larvas de la famtlla Serra n idae . 
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A REA DE ESTUDIO 

La z ona de estudio se localiza al sur es te del Golfo de México , e~ 

t r e e l par alelo de los 20°30' de latitud al norte y el mer idIano de los 

9 4°30 ' de longitud a l oeste (Fig. 1 ). Tiene un área d e apr ox imadamente 

50 , 000 millas cuad r adas (Sanchez et . al ., 198 1 ). La zona pr esenta u na 

plataFor m a de g r an superficie bañada por la corriente de Yucatán y una -

c ontr acorriente denomInada de Campeche , que s e pr esenta en época de -

" nor res " . En el talud se fo r ma una a mplia zona de surge ncias , las (l.J~ 

les s e ven Incrementadas por los n... r acanes que afectan e l área estacio -

nalmente. Por otro lado , e l apor te de agua dulce , tanto de lluvias como 

de r ros , es ba stante s IgnifIcativo , sobretodo por el volúme n que vIerte e l 

Siste ma G r ija lva- Usu macinta fr ente a Taba sco (Carrl11o , op. clt. ). 

El cllma es ca lu r oso , subhJmedo , co n lluvias en ver ano , c on una 

pr eclpitacl6n media arual de 11 00 a 2000 mm y una temper atu r a m edia -

an..Jal que super a los 26 b C (Ga r c(a, 1973) . Los vientos muestr a n una -

dl r eccl6n este- su r este con vel oc idad m áxima promedio de 8 nJdos , exceE. 

to par a l os meses e n los que se pr esentan los "nortes" cua ndo los vie n

tos l1evan u na di r eccl6n nor te- noroeste con veloc idades de 50 a 72 nJdos 

(G..Itierrez , 1977) . Se defi nen t r es estaciones c limáticas : de ju nio ase e., 

tle mbre , la estac\6n de l1uvlasj de octubr e a feb r e r o la de "nor te s" 

( Beesonov et . al . , 1971 ) j Y de mar zo a mayo la de s ecas (Yañez y Oay 

1982 ) . 
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f\.11.A TERIAL Y METODO 

El material biol6gico u t ilizado para el presente trabaj o se colect6 

dentro del Programa Coordinado de Estudios Ecol6gicos de la Sonda de -

Campeche, durante dos cruceros realizados, uno en agosto de 1981 c o n -

el B . O. Dragaminas 20 de la Secretar(a de Marina, y el otro en abril -

mayo de 1982 con el B.O. Onyuku del Instituto Nacional de Pesca, corre~ 

pondiendo as( un muestreo a la época de s ecas y otro a la de lluv ias . 

Las estaciones trabajadas durante l os cruceros se muestran en la 

Fig. 2 , se tuvo un to tal de 3 1 y 29 e s tacio nes po r cruce r o respectiva.me!:! 

te. Algunas estaciones no coinciden en ambos cruceros, debido al mal 

tiempo que imper6 y que hizo im posible el muestreo , pero el área gene_ 

ral que se cubri6 fué la misma. 

Para el muestreo se utiliz6 la metodología estandar descrita por -

Smith y Richardson ( 1975) para muestreos oblicuos de plancton. 

De manera resumida la metodología consis te en lo siguiente: al -

llegar a la e s taci6n, el barco se c ol oca c ontra el viento, se lee el fluj6-

metro y se inicia el descenso de la red plancton tipo Bongo cilindro-c6~ 

ca de 3m de largo, boca de O. 61 m de diámetro y con una abertura de 

malla de 300 f ; el descenso de la red se realiza a una velocidad de 
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50 m / min; el arrastre se hace a una velocidad de dos rudos aproxim~ 

damente y se recupera la red a 20 m por min. t ratando siempre de man_ 

tener un ángulo de inclinaci6n de aproximadamente 45° ( I. P. N., E N. B _ C, 

1982 ). 

Las muestras se preservan en form ol al 4 % neutralizado c o n bo 

rato de sodio. En cada estaci6n se utilizaron botellas Niskin para obtener 

muestras de agua y as( determinar la temperatura, salinidad y las c on -

centraciones de ox(geno disuelto , las determinacio nes fueron realizadas -

por esl Instituto de Pesca quien facilit6 los datos para llevar a cabo este 

trabajo . 

En el laboratorio, las muestras se procesaro n separando primero 

todo el ictioplanc ton, las larvas se preidentificaro n a nivel de familia, y 

ya separadas las larvas de la familia Serranidae se hizo la diferencia -

ci6n específica. S e util iz6 principalmente a Kendall ( 1979 ) y se comple

ment6 con Hardy ( 1978 ) , Moser ( 1984 ) y Fourmanoir ( 1976 ) . 

La identificaci6n se hizo c o n la ayuda de un microsc6pio estereos 

c6pico con cámara clara, y en algunos casos se hizo necesaria la utiliza 

ci6n de algún colorante de contraste, como azúl de metileno y rosa de -

bengala, para la observaci6n correcta de los datos mer(sticos, ya que son 

de suma importancia para la identificaci6n. 
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Los principales datos que se tomar on en cuenta par a \a identlflca

ci6n son los siguientes: romero de mt6tomos o vertebr as , ru m er-o de r a 

dIos y espinas de las aletas ( principal m ente de la dor sal y de la anal) • 

longitud de la seg...¡rda espina , tanto de la ale ta dor sal como de la pátvlca 

y tipo de dientes de las espinas aserr adas, armadura de la r egl6n cefáli

ca , patron de Plgmentacl6n , forma y propor Cl6n del diámetro de los ojos 

con r e specto a l a longitud cefálica, longitud patr6n , l o ngitud preanal y al 

tur a del cuer po; cor robor ando con la ontogenla de la especie. Posterior

mente se deter mln6 el nJmel"'O de Irdlvlduos par a ~da una de las espe -

eles encontradas ase como el I"Úmero de lar vas que no fué posible Identl 

flcar con la lrt'ormad6n disponible. 

Después de la IdentlFtcacl6n. l os o rganismos se colocal"On en Fras 

cos vIales con for malina y se etlq..¡etaron debIdamente , cada etiq..¡eta co!:! 

tiene los siguientes datos: clave del c rucero , estacl6n , familia y el nivel 

taxon6mlco al cual se lIeg6. Seguidamente se descr ibieron los gé neros -

de mayor abun:::lancla y se realizaron los esquemas respectivos , se ai'lad~ 

r on alg¡.;nos organismos , que aunque son e scasos se conside r aron Impor

tantes para completar la descrlpcl6n de las lar vas de la familia. 

Con los datos de las bitácoras se calcul6 la profun:::lldad r eal de -

muestreo ( Tablas 1 y 2) , q..¡e se obtiene de la f6rmula: 

P"'Cos e L 
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don:::le e es el ángulo pr'Omedlo del cable de la red durante el muestreo 

y L es la l ongitud del cable largado en esa estacl6n y el cual depende -

de la profundidad en la estacl6n de colecta. El volúmen de aQ\.'a filtrada -

se obtuvo de la f6rrn..lla: 

v=- (A) (F.c. )(R) 

donde A e s el á r ea de la boca de la red, F . c. es el facto r de callbracl6n 

del nuj6metro y R es el rúmel"O total de revoluciones durante el a rr-astr e. 

Con el volúmen de agua Filtraday la profundidad r eal del a rl"'astr e -

se obtuvo e l factor normal de captura para un á r ea estaroa!'" de 1 O m2 : 

F ,n.c . '" P r of. r eal de arrastre 
X 10 

Vol . de agua filtrada 

Con este factor se elabor 6 la tabla de densidades estardar lzada. -

Que es la base par a los análisis estad rstlcos y ecol6glcos . Estos últimos -

consIstieron en la obtenci6n de la Diversidad mediante la eo.Jaci6n de --

Shannon - Welner (Fr anco et.aL, 1985): 

H ' " -IPI lag 2 PI 

dorde H' := Diversidad (Bits; ird. ) 

PI ". p r oporcl6n del rú mero de Irdlvlduos de la especIe ¡con r espec-

to al total ( n ; Nt ). 
¡ 

Para calcular la similitud , se utillz6 el fndice de Morlslta (Franco 



op. cit. ) para determinar la asoclacl6n entre estaciones, elabor"'ardose 

los dendogramas correspondientes. 

17 

Se utiHz6 una semimatr(z de corr elacl6n entr e especIes y se -

construyeron las constelaciones respectivas; y para relacionar las abunda!! 

cias por especie con los Factores flsico-Quimicos medidos en el área se -

apllc6 una COl"relacl6n simple. 
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RESUL TADOS 

A) CONDICIONES FISI Co- QUIMICAS 

Los datos obtenidos en la m edlc\6n de 10$ parámetr-os flslco - Q.JJ. 

micos a 10 m de pl"Ofurdldad se p.,Jeden observar en las tablas 3 y 4. En 

cuanto a la dlstrlbucl6n de la temperatur a , para la época de lluvias ( c~ 

cero OM208106), al noreste de la zona de estudio se hace manifiesta la 

entrada de la corriente de Yucatán, con agua un poco más f r fa ascendlen 

do 5610 un grado hacia el oeste de la zona , mientr as que el área cercana 

al Sistema Grljalva - Usumaclnta se present6 un ascenso hasta de 4 °C de 

la costa hacia la zona oceánica. En este perl6do la temperatura más alta 

fué de 29.91 Oc y la m(nlma de 2SoC que co rrespondieron a las estacto

nes 45 y 38 respecttvamente . En la época de secas (cM,.¡cer o 0N8203). -

por el contr ario , la entr ada de ag..¡B de la co r riente de Yucatán present6 

las temperatl..Jras más altas de la zora ( 27 . 47°C), mientras q..¡e en la -

contracorriente de Campeche con dlrecc\6n este, fu~ donde se obb..Jvleron 

las temperab..Jras más bajas , q..¡edando las temperab..Jras promedio en una 

masa de ag..a situada en la porc\6n oceánica . (FIg. 3) . 

Con respecto a la salinidad, también se marca la influencia del -

Gr ljalva - Usumaclnta y del R(o Coatzacoalcos , p..¡es se presentaron las -

sallnldades más bajas en las zonas adyacentes a estos r(os , coincidiendo 

el aumento de salinidad con el de la temperatura. Para la de secas OO,J-
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rrl6 algo similar , ya que las más ba jas sallnldades se encontraron cerca 

de los aportes de aguas continentales, mientras Que las más altas s e si

tuaron en la masa de agua procedente de la corriente de Yucatán. En la -

zona oceánica las sallnldades promedio coinc idieron con las temperatlJr as 

promedio (Flg. 4 ). 

En la temporada de lluvias , el oxrgeno se dlstrlbuy6 más o menos 

homog~neamente en toda el área, dorde se presenta una relac\6n Inver sa 

con la salinidad . En la de secas, los valores promedIo se encuentl"an en

la corriente de Yucatán y en la porcl6n oceánIca; mIentras que en la con

traco rriente s e regIstraron los valores más altos (5.08) . donde coinci 

dieron con las temper allJras m á s bajas (Fig. 5). 

B) E L ENCO TAXONOMICO 

Se encontl"aron un total de 895 la rvas de ser ranldos para la época 

de lluvias, Identiflcardose un total de 838, dlstribu(das en 19 especies 

( Tabla 5 ) , las 57 r estantes, debido a su mal estado o a la falta de In

formación, no p..¡dleron ser Identificadas; cabe hacer la adaracl6n de que 

algunas especies, de las consider adas como Identificadas, s61 0 se pudie 

ron d¡Fer~nc lar como entldades , de esta maner a se les denomina como

espec ie N . Las especies más freOJentes fueron piotectrum sp. 2 ( 11/2 1 

estaciones), DlptectNm sp. 1 (8/21 estaciones) y en tercer lugar ~ 

~ ~ ( 6/21 estaclones), (Fig. 6) 
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Par a la ~poca de secas s e encontraron 1556 larvas de la familia -

S el"r anldae , no pudlendose Identlflcar un total de 76 , el resto ( 1480) se 

distr ibuyeron en 18 especIes (Tabla 6) , y fuer on las m ás frecuentes 

Serra rus sp . 4 (8/17 estaclones) , Diptectn...am sp. :3 (7/17 estaciones) -

y Serra rus sp . 1 (6/17 estaciones) , ( Flg . 7 ). 

A par ti r de los valor es de densIdad total , s e calcularon las dens,!. 

dades relatIvas, y s e encontr 6 que las especie s con mayor densida d reta 

tlva fueron DjplectNm sp. 2 (24 .3 ") y Centr'o pr lstes sp . 2 ( 18 . 3 % ) 

en e l per lódo de lluvias; mientras que en la época de secas fue r on Q.§.Q

trQprlstes sp. 2 ( 19.6 %) . Diplectl"'Um sp . :3 ( 16 .7 %) y C entr oprlStes -

sp. 1 ( 16.5 %) , ( Tabla e). 

E n el análisis de K - dominancia se encontr 6 que en la época de -

ttuvtas , con 9 especIes se a lcanza el 90 % de la abundancia total , mien

t r a s que en la época de s ecas este porcentaje se alcanza con 8 especies. 

( FLg. 8 , Tabla 9 y 10 ). 

En la tempor ada de lluvia s las mayor es densIdades de larvas ( más 

de 100/10 m2 ) s e locallzaron all"6dedor del pozo Ixtoc - 1, Y las menor es 

densidades se encuentr an en la z ona oceánIca , a exc epcl6n de las estacio

nes 6 , 13 Y 37 que se hJbican dentr o de la platafor ma continental , densI

dades m ed ias ( 10 - 99/ 10 m 2 ) se encuentran distr lbu(das en la mayor -
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parte de la zona, tanto en la zona oce&nica cercana a l talud como en la -

platafo rma (Flg. 9). 

Dur-ante la época de secas. l as menores densIdades se ubican en -

la zona oceánica y en s6\0 una estacl6 n ne,..(tica frente a las costas de V!. 

r acruz. Las densidades altas se encuentran tamblolÍn. como en el caso de 

la é poca de lluvias. alf"'ededor del pozo Ixtoc -l . s610 que ahora se des

vran hacia e l noreste del mismo; las densidad es mecHas se localizan dls

tribu(c\as tanto e n la por c l6n ne,.,(tlca corno en la oceánica (Fig . 10 ) . 

C) D1STRIB UCION DE LA DENS I DAD LARVAL y DESCRI PCI ON DE LOS 

GENEROS Mt\S ABUNDANTES . 

Gbnel"O Dlplectrum: Este género OOJp6 el primer lugar en abundan

cia repr esentando el 40 . 7 'Yo de la densIdad ISl'"'Val total en la época de 11~ 

.... Ias , asimismo se sitúa en primer lugar de frecuencia relativa con un va 

101'" de 33 . 8 7 %. Par a l a época de secas, baja a l tercer lugar en abundan

cia con el 21. 7 Y. y a l segundo lugar en Frecuencia relatIva con un valo r 

de 23.53 % ( Tabla 8) . 

E n cuanto a sus densidades, las más aitas, en época de lluvias se 

encuentran f rente a las costas de Tabasco y Campeche. mientras que en -

la de secas s e l ocalizan ai noreste del pozo Ixtoc - I ; en ambos casos se 
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trata de 5610 una estacl6n . Este gánero, en agosto , s e encuentra amplia

mente dlstrlbu(do en la zona de estudio, tanto en la plataFor ma como en -

la zona oceánica, situándose en esta última las m e nores densidades (Flg. 

1 t ); en la ~poca de secas se dlstrlbucl6n e s reducida y dlscont(n.Ja. con 

dos áreas. una localizada Frente a Veracruz y Tabasco y la otra frente a 

C a mpeche , restrlngl~ndose ase a la plataforma (Flg . 12) . 

De l os organismos colec tados dur-ante los dos eNceros se dlfer-en

ciar on cuatro especies: 

1) Dlplectrum sp. : Los or-ganlsmos cuya longitud estancia,.. ( 15 ) se en-

cuentra entre 2 . 0 y 3.5 mm no presentan desarl"0110 alguno en aletas, tie 

nen el preopérculo y opérculO aserrado , la longItud cefálica ( le ) rep,..e 

senta del 22 al 26 % de \a longitud estardar, la longitud preanal ( Ip ) del 

56 al 66 % y ta altura ( a ) del 24 al 28 %. Plgmentacl6n: se presentan -

melan6for os en srrflsls, c1elthf"Um, Intestino. en pedúncul o caudal se en

cuentran de dos a cuatl"'O p'.Jntos y sobre la aleta caudal se encuentra una 

mancha en posición ventral. (Flg. 13 ). 

Los organismos cuya ls es de 7.2 mm ya presentan aletas . tanto 

dorsal y anal como pectoral, los datos merrsticos que tienen son los si -

gulentes: do r s al IX - 13 , anal 111 - 7 Y pectoral 15 . Plgmentacl6n: se pr'!. 

senta en s(rflsls y c1elthf"Um. pedÚncul o caudal con cuatro o clnco manchas 
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y dos sobr e la aleta caudal (Fig . 14 ) . 

11 ) Oiplectl""..Jm sp . 2, Todos los or ganismos encontrados de esta especIe -

tienen una 1$ de entre 3.3 y 7.3 mm y u n 5610 organismo de 12.5 mm. To 

dos presentan desarrollo de aletas, con l os slg....ientes datos mer(stlcos: -

dor sal X - 11, anal 111 - 8 Y pectoral 16 , con pr eopércul0 y opérculo ase

rrados . En los o rganismos cuya 15 está entre 3.3 y 4.5 mm, la le repr~ 

senta del 25 al 27 % de la 15. Pigmentacl6n : se presenta plgmento sobre -

el intestlno , en srnflsls , ademá.s varios p .. mtos cefálicos , sobre el d Or SO -

se presentan 4 6 5 m elan6Fol"'os Que comIenzan a parti r del 90 . rad Io y se 

extienden sob r e el pedúncul o caudal; tiene además dos manchas ventrales • 

la prImera comienza a partir d e l 70. radio anal y la s e g .. mda s e locallza 

sobre el pedÚnculo caudal (Fig. 15) . 

Los o r ganIsmos cuya 15 s e encuentra entre 5.0 y 7.5 mm, la le -

representa del 22 al 25 % de la Is , la lp del 55 al 58 % y la altura del -

cuerpo del 28 al 30 %. Pigmentaci6n: S e s iguen presentando 105 puntos ce 

MUeos , en srrflsls , el pigmento del Intestino se retrae 5610 a la parte an 

ter lor del mismo , ap3recen tres p....ntos en la boca (2 de mayor tamaño -

sobre la mand\bula superlor y uno de menor tamaño sobre la irferlo r ); -

l os pigmentos do rsales dlsmin.Jyen e n rúmero (2) pero aumentan de ta 

maño y se hacen en For ma de estrella; en estos estadios 5610 se encuen

t ra una mancha s obr e el pedú ncUlO caudal (Fig , 16) . 
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En los o r ganIsmos de 12 . 5 mm de Is , la le representa el 32 %, la 

Ip el 60 % y la altura del cue r po el 3J % de la 15. Pigmentacl6n: se con

serva 5610 una mancha cefálica , t r es puntos sobre el Intestino y sobre la 

aleta dor sal aparece plgmentacl6n entre la 3a . y 7a. espIna (Flg . 17 ) . 

111 ) Dlplectn,.Jm sp. 3: Los organismos con una Is que varea entre 3.0 y -

4.5 mm, tienen p r eopérculo y opérculo aserrados , con desarrollo de dlen 

tes, aletas en genel"al muy poco desarroHadas, aunque en tos organismos 

con u na l s de 4 . 0 a 4.5 mm , se alcanzan a contar 5 espinas y 12 bases -

de radioS en la aleta dorsal y en la anal III - 7 ( per o aún Son bases ). -

La le r epresenta entre el 26 y el 27 % de la ls , la Ip, en los o rganismos 

más pequeños , r epresenta del 44 al 47 'Yo. mientras que en los más g..-an

des aumenta hasta alcanzar del 57 al 62 %. Plgmentacl6n: se pr ese nta pis. 

mento sobre el Intestino, dos puntos sobre la aleta caudal y sobr e el pe

duncul o se presentan dos manchas y de 3 a 4 puntos. P resentan pigmento 

e n srrlisls y en c\elthn..Jm aunque en todos se pr esenta muy tén.Je ( Flg. -

1 B ) . 

]V ) Dlplectn..Jm sp. 4 El e stadio m.'Í.s pequeño que se encontr6 cor res po.!:! 

de a o r ganismos con una 15 entre 3.4 y 4. 0 mm , la lc repr esenta del 3Q 

al 32 % , la lp del 60 al 61 % y la altu ra del 23 al 27 % de la ls; opél""CU'-

10 Y preopél""CUlo aserrados, los or-ganismos de 3. 4 mm de ]5 sin desarro

llo de aletas, apenas comienzan a desarrollarse las pector ales. Los de -
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más organismos presentan ya desarrollo de a tetas: dorsal X - 12, anal -

111 - 7 Y pectorales 15 radios muy largos. Pigmentacl6n: se presenta una 

gran mancha en e l pedÚnculo caudal que se Inicia exactamente donde ter

mina la aleta anal (Flg. 19) . 

G&nero Centroprlstes: E n lo Q.,.Ie ha este género se refiere, en la 

época de lluvias. ocupa el seg..¡ndo lugar tanto en abundancia ( 22.9% ) c~ 

mo en frecuencia ( 16.13 % ), mientras q...e en la de secas, sube a pri

mer lugar en abundancia (36.7 %) permaneciendo en segundo lugar en -

freOJencia ( 15.61 %). 

El génel"O presenta una distrlbucl6n discont(1"U8 en ambas tempor~ 

das; en la época de lluvias presenta un centro de máxima abundancia l oca 

tlzado al norte del pozo Ixtoc - [ cercano al talud; el género se encuentra 

dlstrlbu(do hacia la platarorma principalmente, excluyendo un centro de -

escasa abundancia en la zona oceánica. F rente a las costas de Tabasco y 

Veracruz se eno..Jentra otra zona en la que s e distribuyen las larvas de -

este género (Flg. 20). 

En la temporada de secas , e l centro de mayor abundancia se en-

cuentra al noreste del pozo, pero es de mayor extencl6n que el locaH;za

do en la época de lluvias. la zona de dlstrLbuc\6n localizada frente a las 

costas de Tabasco y Veracl"'uz se conser va en esta temporada, pero dls-
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mln..lye su extencl6n, la dlstr'lbuct6n es ne,..(tlca prlnclp.'11mente (Fig. 21). 

De este género se pudo IdentIFicar una especie, y diFerenciar dos 

más: 

1) Centropr lstes st,.. lata: Organismos de 2.5 a 3.0 mm de ls, sin dientes, 

ninguna aleta desa r rollada , la le repl"esenta del 32 al 36 'Ya de la ts , la -

lp del 60 al 64 % y la altura repr-esenta del 25 al 28 % de la ls. Pigme;:! 

tacl6n: presentan pigmento en s(nfisls, c1eithM.Jrn, en la base de la aleta 

pectoral , en ano y varias manchas sobr e el pedúnculo caudal, por 10 ge

neral ocho en fcroma de gui6n y uno más sobre el prlmordlo de la aleta -

caudal (Flg . 22). 

L os organismos de 3. 1 a 3.5 mm de Is no presentan aletas desa

rrolladas , los dientes comienzan a c r ecer , y ya pr esentan esbozos de a

tetas pectol"'ales. La le representa del 28 al 29 % de la ls, la Ip del 64 

al 66 " Y la altur-a del 28 al 29 'Ya. Plgmentacl6n: pigmento en s frflsls , 

en clelthl"Um, en mandlbula , en los esbozos de las aletas pector ales y en 

la Inser c\6n de las aletas ~Ivlcas; en pedúnculo caudal se pr esentan cin

co manchas y sobr e la aleta caudal se presenta u n punto (Fig. ::!3). 

En los organismos de 3.6 a 4 .5 mm de Is las aletas dorsal y a nal 

comienzan a desarrollar se , ya tienen dientes, preo~l"'CUlo y opérculos a 

serrados, aletas pector ales más c recidas; la Ic representa del 3::! al 34 ro 
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de la ls, la Ip del 52 al 56 % y la al tu ,..." del 22 al 26 %. Plgmentacl6n: 

se presenta en s(!"t'lsls. cleltt'lrum, en la base de las aletas p&1vl.cas , so

bre las aletas pectorales y sobre el pedÚr"IO..Ilo caudal se presentan tres -

manchas , y un punto sobre la aleta caudal (Flg . 24). 

II ) Centroprlstes sp. 1 En los 0 l"9anlsmo$ con una. ls de 2.5 a 4.0 mm , 

la le representa del 32 al 35 %, la Ip del 56 al 58 % y la alb.Jra del 31 -

al 32 % de la ls. Organismos con las aletas poco desarrolladas, preopi!r

culo y opér culo aserrados , con dientes . Plgmentacl6n: en s (rflsts, clelth

~m , en la bas e de las aletas ptilvicas y a lo lal"'90 del pedÚncul o caudal -

melan6Foros que varían en rum ero de t r es a cinco (Flg. 25 ) . 

11 1 ) CentroprlSteS sp . 2 : Organismos cuya 15 s e encuent r a entre 2.0 y -

3 .8 mm, no presentan desarroll o d e aletas y su patron de plgmentac:l6n -

es e n clelthrvm, s(rflsls y dos o tres manchas sobr-e el pedÚnculo caudal 

( Fig. 26 ). 

L os o rganismos de Is entr-e 4.0 y 5.0 mm presentan entre cinco y 

nJeve espInas dorsales con 11 bases de radios, u na espina. anal y otra en 

la aleta pélvtca . no se aprecian bases ni .... adios en estas. En todos l os -

o .... ganismos la lc representa del 29 al 31 % de la ls, la Ip del 57 al 59 % 

y la tab.Jra del cuerpo del 27 al 28 %. Pl9mentaci6n: en sfnfls ls , cle ltl1n.Jm, 

cuat .... o manchas sob .... e el pedúncul O caudal y un punto sobre la aleta cau-



dal (Fig . 27 ). 

Género Serra ....... s! Este género, en el per l6do de lluvias, se s itúa 

en tercer lugar , tanto en abundancia como e n frecuencia, con 9.8 % y 
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11 .3 % r especUvam6'l te; sin embargo , en la época de secas , sube a segJ.!} 

do lugar' en aburdancla con el 26 % y al primer lugar en Fr ecuencia con -

el 33. 4 %. E n la época de lluvias el género se distr ibuye en dos centros 

sill.Jados dentr o de la platafo r ma continental y en general la dlstrlbuci6n s e 

encuentra r estl"' inglda básicame nte a la zona nerftlca de manera d lscont(rua 

( Flg . 28 ). mientras que en l a de secas , tanto su d istrlbucl6n como su -

abundancIa aumentan s ensiblem ente, sobr e todo hacia la porcl6n oceánica , 

aurque es aqu( donde se eno...rentran las menores densld3des ( Flg. 29 ) . 

De los o rganismos encon t rados du r ante los dos cl"'Uceros se dlferen 

ciaron cuatro especies: 

1 ) S err aru$ sp. 1 ; Los organismos cuya ls va rea e ntre 3.0 y 4.0 m m no 

muestran desarroll o de aletas . c on 22 ml6meros . con dientes . preopércu

l o y opérculo a se"'r"ados . la le r epr esenta del 27 al al 28 %. la Ip del 47 

al 48 % y la al tvr"a del 16 al 17 %. Plgmen taci6n: en s (rflsls . en c1e lth

~m , sobr e \nte.3tlno . a no y dos manchas en pedúnculo caudal (Fig. 30 ) . 

0l"'9anlsmos entre 6 . 5 y 7.0 mm de ls , pres e ntar on aleta do r::=;al -

desar rollada con r6r mula XI - 11 a anal con 111 - 7, de 15 a 17 rad ios pec:,. 
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tOl"ales , y una espina en la aleta pétvtca. P igmentacI6 .... : En clelthrum, -

s(rflsls . ano y dos manchas en pedÚnculo caudal, sobre aleta. dO r"sal y a 

nal se pr"esen ta un poco de plgmentacl6n (Fig. 31 ). 

11 ) S e,..,..a!"!,J$ sp. 2 : Or-ganlsmos entre 2.5 y 3 . 5 mm de ls , ya con los -

24 ml6meros car"acter rstlcos de la ramilla S el"ranldae. las aletas apenas

comienzan a desal",..ol1arse, no se a l canzan a c ontar" ni esplnas n i r-adios. 

con dientes, preopérx:ulo y opérculO aserrados, la le representa del 24 al 

27 % de la ls , la Ip del 40 al 55 % y la altura del 25 al 30 %. Pigmenta

cl6n, en s(rfISls. clelthl"Um , e n pedúnculo caudal dos manchas y sobre el 

dorso también se presentan dos manchas (Flg. 32 ). 

111 ) Serrarus sp . 3: 5610 se encontraron s iete organismos de esta espe

cie , 10$ cuales se presentaron entre tallas de 2 .3 y 2 . 5 mm de Is , en -

gener al muy poco desar roHados , la le representa del 20 a l 22 %, la l p -

el 60 % y la a l tur a del 20 al 22 % de la ls. Plgme ntacl6n: Unicamente se 

presentan melaooforos sobre el pedúnculo caudal en forma de estrella y -

var ios p..Jn tos m;Ss a l o l ar"go del bol"de ventral hasta el extremo del pe

dúnculo (Flg. 33 ). 

IV ) S erral"Us sp. 4 : Organismos de 3.0 a 4.5 mm , muy poco desarrolla

dos, con dientes , preopérculo y opérculo ligeramente ase ... rados , Sin desa 

...... 0110 de aletas , la le representa del 29 al 34 %, la lp del 53 al 60 % y 
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la altu .... a del 20 al 26 " de la Is. PIgmentacl6n: en clelthl'\.Jm , s(r/lsts, -

tienen dos p.mtos cefáHcos , dos manchas sobre el pedúnculo caudal y dos 

sobre el dorso (Fig . 34 ) . 

Organismos de 4.6 a 5.2 mm, con aleta dorsal X - 12, anal 111-7. 

aletas pecto .... ales y pélvlcas con >rolrios radios que no se alcanzan a contar 

y una espIna pélvlca, con dientes, opérculo y preopél""CUlo aserl"ados. La

le representa el 35 10, la lp del 58 al 60 y. Y la al!lJra del cuerpo del 24 

al 27 " de la ls. Pigmentaci6n: en s(rfisls, sobre el do r so a nivel del 60. 

radio se p ... esenta una. mancha y en el 100 . otra. En pedúnculo caudal , ;tI 

final de la aleta anal, se p ... e3enta una mancha en forma de ostrella, ~n -

la base de la caudal se presenta una mancha peq...leña ( Fig. 35 ). 

Génel"O Eplnephelus : Ocupa el cuarto lugar en abundancia con el 

8.8 % de la aburdancla la .... val total yen frecuencia OOJpa el ter"'Cero , ju'2. 

to ca" Serr-arus, con un porcentaje del 11.9 %; esto ocurre en la época -

de ttuv\as. En la de secas ocupa el cuarto lugar tanto en aburdancla como 

en frecuencIa , g.g % y 13.72 % r espectIvamente. Este género presenta-

una dlstr ibucl6n báslcamsl te ner(tlca, sltuandose la mayor aburdancla, ~n 

la época de lluvias, al nor este del po:!o Ixtoc - I Y frente a la desemboca

dura del Gr ijalva·· Usumaclnta ( Fig. 36). En la époc"I de ,¡ecas, las más 

atta.c¡ densidades aparecen en la por cl6n noreste de la zona de estudio so-
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bre la plataforma si~iendo la corriente de Yucatán, en este mismo peri§. 

do aparece también una zona de menor densidad que se ubica frente a las 

costas de Tabasco y Veracruz ( Fig. 37 ) . 

De este género se pudieron dlferenclar tres especies e ldentificar

una más : 

I ) Epinephelus morl o : Organismos con ls que varía de 3. 5 a 4. 5 mm, -

presentan espiras, tanto dorsales como pélvicas aserradas, tienen entre -

cinco y siete espinas dorsales, radios aún no desarrollados; presentan -

además una espina pélvica y una anal, s6lo el organismo más grande p~ 

s enta esbozos de dos espinas anales; la le representa del 30 al 35 % , la 

lp del 50 al 53 % y la alb.Jra del cuerpo del 32 al 34 % de la ls. Pigme.!:_ 

taci6n: en sínl'lsls, dos manchas en la aleta caudal, una mancha al final -

de la anal, otra sobre el pedúnculo caudal y un pigmento yugular (Fig. 38) 

Los organismos coh una ls entre 4.8 y 5.5 mm presentan cuerpo -

piscfforme, la aleta dOl"Sal ( XI - 12 ) con grandes espinas, la segunda un 

poco más grande pero todas aserradas, de la anal ( III - 8 ) la segunda e:! 

plria también es más fuerte y grande, pero todas están aserradas en am

dos lados, y una espiria aserrada y fi.Jerte en la pélvica ( I - 4 ); cabeza y 

ojos grandes, la le representa el 40 % de la ls. Pigmentacl6n: Presenta -

un melan6foro a nivel de penúltimo radio anat, en la zona media del pe

dúnculo caudal, en la base de la anal, en 3o. y 9o. radio de la caudal 
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( 9 / 8 ) hay dos manchas, en medio, justo arriba de la notocordd. <;~ -

encuentra o tro punto, sobre el ctelthrum y el intestino; presenta tamt. l l!tn 

un pigmento y...¡gula ... y varias manchas cefÁlicas (F ig. 39) . 

En l os or"Qanlsmos de 6 .0 Il 7 . 5 mm las es p inas se encuentran ¡

gual que e n el estadio anter ior, la le representa e l 37 " de la 15. Pre

op4Í.r'OJl o y opérculo e s pinosos , con una espina g r aroe y fuertemente ase

rradaj la aleta dorsal bien desarrollada con f6,.rnula XI - 12. anal 111 - 8 

Y p61 vlca I - 4. Plgmentacl6n: pigmento yvgutar y otros dos cefálicos, en 

Intestino, tres manchas dor-sales muy pequeñas en pedúncul o caudal y o tr"O 

sobre la a leta caudal , una mancha más sobre el per"iíltlmo radio de la 

anal, en mecHo de ped.Jneulo caudal y otro sobre la ateta caudal ( \l9ntl"la-

les ) ( F lg. 40 ). 

TI) Eplnephelus sp. 1: Se colectaron orgsnismos de 4.0 a 6.5 mm de Is, 

la le r epl"eSenta del 3~ al 37 % de la \s, la l p del 50 al 54 'JI, Y la latura 

del cuerpo de 28 al 29 %. presenta 14 r'acl'(os en la aleta pector al , la 

anal tIene u na F6rmula de 111 - 8, la p&lvica 1 - 5 Y la dorsal tIene X'l-13 , 

las primeras d os espinas muy desar rolladas, las demás espinas apenas -

comIenzan a desarr-ollarse; en la caudal s e pr-esentan 9 I 8 radios. Pig

mentaci6n: en s(rfISis , sobr e Intestino, e n ano , sobre aleta a ral presen

ta cuatr-o p...¡ntos y srol"e el pedÚnculo caudal s e pres entan dos p .. mtos más. 

no hay p lgrnentacl6n sobre el d or"So (FIg. 41 ). 
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[11 ) Epinephelus sp. 2: Organismos c .... ya 15 varea entre 2.0 y 3.2 mm, -

51" desarrollo de aletas, únicamente pr esenta una espina dorsal muy alan

gada pero sin aserr aclones, s in desarroll o de dIentes. Pigmentacl6n: en -

clelth"'-lm. sobre el Intestino , sobre pedúno..I1 0 caudal t ienen dos marochas y 

sobre la a leta caudal se presentan dos manchas y un punto más. y en la -

cabeza se pr-esenta un m elarofoT'O único (Fig . 42 ). 

Organismos cuya ls \13."(,,, e"tr e 4.8 y 5.3 mm; pre~r'CUl0 y o~r

culo espInosos , con u na espina muy fuerte y aserrada, la alet.a dorsal tie 

ne una f6 r mula VII - 12, linal 111 - 8, pectorales no muy ble ... desar r olla

das y aleta pélvlca con f6rrnula 1 - 4 . ::>igmel'ltacI6n, sobre la cabeza s e -

pre3entan melan6foros en Forma de est rella, e:1 clei thrum se presenta uno 

más también con forma de e.s t rella, s obr e el pedúncul o caudal t ienen dos 

puntos y sobre la aleta caudal se s iguen conservando los mela....6foros en -

la misma posicl6n q...e en el estadio anterIor. En general. el patr6n de -

pigmentacl6n es muy caracterlstlco (Flg. 43 ). 

111 ) Eplnephelus sp. 3: organismos entre 4.0 y 4.5 mm de Is, con dien

tes desarrollados, preopérculo y opércul o espinosos . la aleta do r sal tiene 

una f6rmula de VIII - 16 con la segunda espina mucho más grande. fuerte 

y aserrada. en la anal apenas se observan 10 base s , pélvlcas con una e~ 

pIna grande y fuer te y radios que apenas comienzan a desarrollarse. P lg

mentaci6n, e,., s(nfisls , so::;¡re el Intestino y sobre el pedÚnculo caudal dos 



manchas (Fig. 44 ). 

S e hiciel"On tres descripciones más, que aunque son de organismos 

poco abundantes, se consideraron Importante s como complementacl6n de la 

deserlpe l6n de las larvas de la Familla S erranidae : 

1 ) L lopropoma sp. : Los organismos encontrados de esta especie tienen -

una Is de 5 . 5 a 6 . 5 mm , la le r epresenta del 25 al 30 %, la Ip :fel 50 al 

55 % y la alb.Jra del 20 al 25 % de la Is. Son o rganismCE con d ientes de

sarl'Ollados, preopérculO y opércul o Uso , las ale::as, tanto pélvica co mo -

co mo pector al , sin desar l"Ollo ; la aleta anal presenta una f6rmula de 11\-7 

Y la d ::> r sal presenta 12 radios desarr o l1ados y s610 d ::>s espinas pero muy 

elongadas. Pigmentacl6n: únicamente pres enta tres p . .mtos cefálicos (F ig. 

45 ). 

11 ) Hemanthlas vlvan,¡s: organismos cuya Is se encuentra entre 3.0 y 3.5 

mm, la le repr esenta del 30 al 35 %, la tp del 40 al 43 % y la altura del 

34 a l 36 % de la Is opércul o espinoso , c on espinas muy fuertes y aserr'!. 

das , p r esenta la c r esta t(pica de esta especie y también la ceja; sin desa 

r roll o de aletas, s610 prese nta tres espinas do r sales , la segunda muy 

Fuer te y aserrada; los organismos ya t ienen dientes . Pigmentac l6n: en man 

dtbula irterlor s e presenta un pigmento , sob re el pedúnculo caudal t iene -

ventr a l mente dos manchas y sobre el d or so pr esenta s610 u na ( Fig. 46 ). 
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Organismos cuya ls var(a entre 3 . 6 y 4 . 1 mm, preopérculo y opé_! 

c ul o espinosos, con fuertes dientes, dos espinas pélvicas, con cresta y -

cejas; aletas aún sin desarrollo, pero en la dorsal presenta cuatro espi

nas, la segunda más grande y aserrada que las demás . Pigmentaci6n: dos 

manchas en mandrbula superio r, dos puntos cefálicos, sobre los esbozos -

de la aleta pectoral presenta pigmentaci6n, sobre el pedúnculo caudal tie

nen dos manchas ventrales y una dorsal ( Fig. 47 ). 

D ) PARAMETROS ECOLOGJCOS 

En cuanto a la diversidad, los valores fluctuaro n entre cero (en

tendiendose este valor como una sola especie encontrada en la estaci6n ) 

y 2 . 87 bits/ ind. para la época de lluvias (Tabla 11) y para el de se 

cas var(a entre cero y 2. 58 bits / i nd . ( Tabla 12 ) ; en ambos casos 

los valores más altos se encuentran sobre la plataforma cerca del pozo -

Ixtoc - 1 y de la contracorriente, mientras que los ceros se encuentran , 

en su mayoría, en zona oceánica ( Figs 48 y 49 ) . 

La redundancia, en la época de lluvias, muestra una alta domina~ 

cía en las estaciones 7, 15 y 21, todas situadas en la plataforma, donde 

predominan Centropristes sp . 1, Diplectrum sp.2 y Centropristes sp. 2 -

respectivamente; para la de secas, la Única estaci6n con valor alto es la 

16, dentro, también, de la zona nerítica, aquí domina s61o una especie -
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que es Centroprlstes sp. 2 

Los valo res de la ma tr (z de simili tud obten Ida con el (ndlce de Mo 

risita, nos muestr a que un 43 % de las estac iones pr esentan cifras mayo

r es a 0 .90 y de este porcentaje más del 50 % exhiben Vo!Iilo res de 1 .00, es 

to ocu rre en el peri6do de lluvias; en cuanto al de s ecas , se t iene s610 el 

29 % de estaciones con c i f r as rnayor-es a 0.90 , aunque el 60 % de estas -

presentan valor es Igual a 1. 00. 

El anáttsis de agn.Jpam lento entre estaciones m ostro en la /Í,poca de 

lluvias (Fig. 50 ) t res asociaciones principales, una fo r mad a por las es 

tadanes 15, 23, 33 , 40 Y 4 6 , la segunda está for mada por la 37 y 57 Y 

l a última está constlb.Jfda por las estaciones 14 y 46 . P ara la tempor ada -

de secas ( Fig. 5 1 ) se e ncontró sólo una relación prIncipal , for mada -

por las estaciones 3 4, 36 , 43, 47 Y 57 , QUe en su totalldad presentan ub.!,. 

caclón oceánica; no a s e en la época de lluvias, d o nde ta ubicaci6n de las

estaciones es tanto ner(tica como oceánica . 

De la correlacl6n especies - pa .... á.met .... os ambie ntales, s e obbJvle ron 

en su m a yor(a , valo res muy baj os pa .... a ambas t e mpo .... adas; para la de n~ 

vlas , la e specie S erran.Js sp. 3 p .... esenta u na cor .... elac l6n d e - 0.63 con 

la tempe .... a b.l .... a y la especie S e .... racljJs sp . 2 de - 0.96 Y 0.99 con la seU 

n¡dad y el ox(geno respectivame nte (Tabla 13 ). E n la época de secas, -
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S errarJ,.Js sp. 4 presenta dos correlaciones relativamente altas con temp,=

r atu r a y ox(geno (- 0.57 Y 0 . 56 res pectIvamente ). P ara la salinIdad se 

p r esentan valores entre 0.60 y 0 .72 con cinco especies, que son ~

aristes~ , Diplect n.,¡m s p. 4 , E plnephelus ~. E p lneF?helus sp . .3 

y L loproe::¡ma s p. (Tabla 14 ) . 

En ruante a la correlacl6n entre espec ies, se obb.Jvieron valo r es -

de " r " muy al tos , tanto positivos como negativos , aunque l a g r an ma~ 

r(a pertenecen a l segundo g,... .... po. 

De las correlaciones positivas, en lluvias aparecen dos g r .... po, el -

primero Involucra seis especies ( Diplectrom sp. 3 , Anthias s p. " ~

~s sp. 2 , CephalophoHS~. E p lnephetus sp .3 y S errarus sp. 1 ) Y 

al gr'UPO de o rganismos no identlficad os , con valores de " r " que van de 

0.70 a 1.00; el segundo relaciona fue r temente a cuatro espec ies, ~

Phelu $ ~, E pinephelus sp. 1, E plnephelus sp. 2 y RyPticus s p. con -

corre laciones de 0.90 a 1.00 (Fig. 52 ). P ara la época de secas apar~ 

c en cuatro grupos , pero fo r mados de menos especies; el primero lo for

man Centroprlstes ~, Diplectrum s p. 2 y E pinephelus sp. 3 con co

rrelaciones que van de 0.70 a 0.99 ; el s egurdo lo forman Di plectrum sp.4 

Ep inephelus~, E p inephelus sp. 1 y Lioprop;;¡ma s p. con una c orrela

cl6n perfecta ; el tercer grupo está constltu(do por Dlplectrum s p. 1 Y 

Myc terope r ca sp. con una " r " de 1. 00 y el último grupo lo forman Q!: 

':)Iectrvm s p. 3 y Anthlas sp. 2 con u na r '" 0.95 ( Flg. 53 ). 
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DISCUSION 

De acuer-do a los resultados obtenidos en cuanto a factores a mbie n 

tales se reflere, s e puede Infer ir que la época de lluvias es un periódo -

de gran homogeneidad en el ambiente marino de esta zona, lo que sugiere 

u na mezcla de m aSas de agua con camb ios significativos solamente en las 

zonas cercanas a los aportes de agua dulce. En la temporada de secas , -

po r el contr ario , se detectan masas de agua diferentes y una zona de m ez 

e la; la primera, muy debitmente manifiesta su e'l tr-ada por e l nor este , ce.!: 

cana a la costa de Campeche y proven iente de la cor rlente de Yucatán; en 

el lado oeste de la zona de estudio sé ':)bserva u na contr acorriente que 8 '2. 

tra s obre los 93 °longitud oes te rn..Jy cercana a la c os ta, la ter"'cera s e si 

túa en la par te nor occldenta.1 en la zona oceánica y contribuye a la detimi,. 

tacl6n de las aguas de la zona nerrtica y u na cuarta masa de agua se for

ma por el apor te de I!lg..¡as contl nentales, princi pal m ente de las proceden

te s del S istema Gr ijalva - Usumaclnta (figs. a, 4 y 5 ). P or la conver 

gencia de estas masas de ag..Ja se fo r ma una zona de mezcla con o r ienta

cl6n nor te - su r siguiendo el perfn de la platafo r ma aprox imadamente, ~ 

c epto en la zona donde se hace presente la con tracorriente en que és des

viada hada la costa. Estos da tos concuerdan con lo repor tado por au tores 

como Ayala ( 1980) quie n coincide con el pa tr6n de distr lbucl6n de la tem 

perab..Jr a en la época de lluvias encontradas en esta investlgacl6n, E n c:ua!! 

to a la salinIdad, se coincid e con un reporte An6nlmo ( 1980 ), En gene-
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ral l os resultados aqu( presentados para la época de lluvias coinciden con 

los resultados del estudio realizado po r Bessonov et . al. ( 1971 ) y para 

la época de secas concuerda con l o discu tid o por Carrillo ( 1986 ) . 

Del total de especies identificadas, cinco pueden ser consideradas -

como especies raras, ya que se encontraron en un s6lo muestreo con abu_!2 

dancias bajas y en s6lo una o dos estaciones; tres de estas cinco, Anthias 

sp. 1 , Rypticus sp. y Mycteroperca sp. , c oncuerdan con lo reportado por 

Sanvicente ( 1985 ), Pineda ( 1986 ), Houde e t.al. ( 1979) y Hoese y Mo~ 

re ( 1977 ), quienes describen como raras a estas especies en la Sonda -

de Campeche, aunque los d os Últimos auto res y K endall ( 1979 ) hacen la 

aclaraci6n de que son mucho más frecuentes al noreste del Golfo de MéxJ. 

co. En cuanto a las otras dos, como se trata de especies no identificadas 

de los géneros Diplectrum y Serran..is, no se tiene ningún patr6n de com

paraci6n, ya que son especies no identificadas y muchos au tores reportan 

varias especies de estos géneros como abundantes, pero no se puede sa-

ber si se trata de las mismas especies. 

Cephalopholis ~y Serran..is sp. 4 son especies Q'Je también se 

enco ntraron en un s6lo crucero, s6lo que, a diferenc i a de las otras, en 

la que aparecen l o hacen en varias estaciones y con una abundancia media. 

De la bibliograffa disponible, ningún autor hace menci6n a Cephalopholls -

fulvus c omo larva, sin embargo, la Secretar(a de Industria y Comercio -
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en su catálogo de Peces /lAar inos Mexicanos ( 1976 ) . menciona que la dl~ 

t r lbucl6n de esta especie comprende desde las B e r mudas y costa del Gol

fo de M b<lco hasta bahra B rasil , 10 cual pod ... ra sugerir que su pr esencia -

se encuentra r elacionada directamente co n la época de desove de los or ga 

nismos y que para la época en la que s e reglstr 6 ( 11 uvias) co mi e nza 0 -

ter m ina el desove . 

Ca be hacer u na mencl6n especial a Centr op,..istes sp. 2, ya qJ e en 

ninguno de los dos mu estr eos ocupa u n lugar Impor tante en f r ecuencia , en 

cuanto a densidad ocupa , en la é poca de lluvias, el s egu ndo lugar , y en la 

de secas sube al prImero , estando presente s61 0 en una estacl6n . Plneda

( Op. clt.) r epor ta a Centr opr lstes sp . colectando s610 un o r ganismo en -

una estacl6n cercana a la costa frente a Tuxpan en febrer o de 1984 , Houde 

eLal. ( Op. c\t. ) c olect6 de otoño a primaver a lar vas de este género al -

noreste del Golfo , Cast r o- Agui r r e ( 1978 ) r rgistr a a los adultos de.Q.. -

ocyu ru s en u n es te ro de Tamplco , Cabrera ( 1982 ) regis t r a adultos de -

f. . ocyul'\JS y S phnadelphlcus f rente a las costas de Tamaulipas, sin e'2:.l 

bargo , la Secretarfa de In::Iustr la y Com ercio r epor ta a los adul tos de am 

bas espec ies en todo el Golfo de México; Ken::lall ( Op. cit. ) po r su par te, 

reporta a.Q., s t r lata al nor este del Golfo . 

La d lstr lbuc\6n de.9.. str iata pod r(a concordar con lo r e por tado p~r 

Kerdall, ya que se encontr6 al noreste de la z ona de e studio. De las dos -
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es pecies d iferenc Iadas en este trabajo del géner o Centl"Oprlste5 , no se pu.! , 
de hacer la comparac\6n con los demás autores , ya que no se sabe sI co-

rresponden a la m ism a es pec ie. 

Del géner o Diplectn..lm , se diFerenciaron cuatro especies, una de -

ellas , Diplec tn..Jm sp. 4, com o ya se ha m encionado , 5610 se encontro d~ 

rante la época de s ecas en una 561a estacl6n , esta especie s e corr"elaclo-

na con la salinidad positivamente con 0 .71 • 10 cual se cor r'Obor a con SU 

toealizact6n, ya que la estac\6n d onde se registro se ubica sobr e la corr'.!.. 

~nte de Yucatán, donde se registr an las más altas s aHnidades. E n la terl2. 

por ada de lluvIas, la sal Inidad , en gener al, es menor a la e ncontr ada e n 

la época de secas, 10 cual de alguna manera podr es explicar la ausenc ia -

de es tos organis mos en la época de lluvias . Cas tro-Aguirre ( QJ . cl t. ) y 

S anchez Gil e t. at. ( 196 1 ) han registrado en esta ZOM a los adul tos de -

Diplectrym ~ y Q. fOl"mosum , Yai'\ez y Sanchez ( 1982 ) reportan a 

estas d os especies en la Sorda de Campeche para el vera no y el o toi"io j y 

en primaver a 561 0 a.Q... formosum. Houde e t. al. ( CIp. cit. ) Irforma la 

pr esenc ia de larvas de..Q.. formosum en el noreste del Golfo , prlnclpalme:! 

te para el verano y primavera, en .ireas con una profurdldad m enor a los 

60 m, Sanvlcente ( CIp. cit. ) repor ta al g'nero DlplectM.Jm en abrll prln-

c lP31mente s obr e la platafor ma. P ineda ( CIp. cit . ) r epor ta que en febre-

ro , a diferencia de 10 obser vado por Houde et. al., los organismos de e~ 

te género se distr Ibuye n en estaciones lejanas a la costa y con una mayor 
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profurdldad , a excepción de la zona costera fr ente a Coatzacoalcos , en la 

zona oceánica r epor ta su pre.sencla como rara y escasa . La dlstrlbución

del género encontr ada en este trabajo coincide con lo repor tado por Pine

da y Sanvicente ( Op . clts. ) es principalme nte nerrtica , en pr ofundidades 

de más de 60 m y lej ana a la costa , a excepción de una pequeña zona cos 

ter a frente a Tabasco en la época de secas . 

El género Serran.Js , es reportado por ,var ios autores, tos adul tos 

de 2..- atr obranchJs y .2,. sublingarius han sido regis trados en el á r ea de 

estudio por Castr o - Aguir,..e ( Op. cito ) . Hoese y MOOl"e ( 1977 ) Y Sanchez 

Git ( 1981 ). Sanvlcente ( Op. cit. ) reporta que para el mes de abril las 

larvas del género Son escasas pero con una dis t r ibución ampHa en aguas

pl"'Ol'Vl"das de los Hmites de la platafo r ma continental. Par a feb r ero , Pi~ 

da (Op . clt. ) los r egistr a s610 en tres estaclones, una slbJad", en la -

zona de mezcla ert'rente de la costa de Veracn.Jz y d os a una profundidad 

mayal'" de l os 30 m. Los r egIstr os que se tienen concuerdan con Sanvicen 

te ( Op. cIt . ) para la llpoca de s ecas , extendlendose la zona, en este c~ 

so , hasta la costa f rente a las costas de Coat:zacoalcos. La dlstr ibuci6n 

dlscont(r'l.Ja y la baja abundancIa que s e presenta e n lluvias aume nta vlslb!..e 

mente par a la llpoca de secas , tanto en su abundancia c,?mo el área de 

dis t r lbucl6n, podr(a suge r i r que la época de desove es esta , po r lo m e nos 

para S erra[}.!s sp. 4 que apar ece en el s egundo muestreo con alta abundan 

cia. 



Del género E p inephelus existen regist r os de por 10 menos once e~ 

pecles en el Golfo de México , de las cuales , en el sur, se conocen ~ -

gu ttatus , .s: ~,S,.. niveatus y.€... ads censionls ( Castro-Agulrre 1978, 

S a nchez G il eLat. 1981 y Gutierre2: 1982 ). S anvicente ( Op. clt. ) Indi

ca que para abril se distrIbuyeron las larvas ampliamente sobre el área 

de estud io , con una ligera mayor a bundancia sobre la platafor ma de Ca,!! 

peche , Gutlerre2: ( Op. clL ) menciona Que par a abril las lar...as de b 

~ se localizan en la Sond:t de Campeche, e n el pr esente trabajo , e n 

agosto y s eptiembre se encontraron en m enor densidad en la zona oceáni

ca . La abundancia encontrada para este género concuerda con los dos au

tor es anteriores , pero la d istr lbuci6n no, ya que para ambos casos la d ls 

trl buci6n e s en par ches o discont(rua. 

Los datos Que s e obtuvieron en r elacl6n al parám e tro de dIversi

dad, no muestra grandes dIferencias entre una y o tra tempor ada de mue~ 

treo . E n el 23 % de las estaciones en la época de lluvias y el 41 % en la 

de s ecas, se obtuvieron valores de cero , dado Que en ésas estaciones se -

encontro s61 0 u na especie . En general, el Intervalo de diversIdad es sem~ 

jante a los de los trabajos realizados a nivel de familIa ( De la Campa

e t. a l ., en prensa) , pero es r'azonable, dado que se espera el mism o com 

pOr' tamief'to en esta taxocenosls. 

De a cuerdo con Margalef ( 1982 ) , la dlver'sldad dlsmlruye con la 
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contamlnacl6n del aQIJa, y l os residuos de la u ndustria pet rOQu (mica actúan 

de esta manera, con esto c o Inciden los resultados obtenidos por Iv\agal16n 

( 1988 ) Y Carrill o ( ~. c i t. ) ya que sus m e nores d i versidades se e l"'lCU_ 

entr an en las estaciones cer canas al pozo Ixtoc-[. Los resultados de es te 

t r abajo , muestran que las más altas diversidades se locallzan en las esta 

clones próximas al pozo pe tr olero Ixtoc - [. Con la btbllog rafra dIsponible, 

se sabe que los serr anidos son organismos CU)IQ habitat se asoc ia a f on

dos t"OCosos y corali nos, y que de alguna manera los adul tos reconoce n a 

las plataFo r m as petr"Oler as y a cualquier otr a c onstruc cl6 n hecha p:.r el -

hombre com o arrecifes a r t ificiales, donde encuentran refugio y aUmento , 

encon trando en es te fen6meno la pos ible expl iaci6 n a las altas d iversida

des de esta taxocenos ls en á r eas cercanas a las platafor mas petroler as. 

E n lo qJe respecta al anális is de agrupamiento , ya se ha dicho que 

s e obse rvaron tres asociaciones pr incipales entre estaciones en la época -

de lluvias y una e n la de secas. En la primera , c orrespondiente a la ép~ 

ca de lluvias , Diplectrum sp. 2 es la única espec ie en c omún en las es

taciones que se agrupan; en e l segundo gM,.¡PO, la espe cie común a las dos 

estaciones es Diplectrum sp. 1 , y la última r elaci6n se da con Cer) tropr~ 

~ ~. En estos tres casos la ub icacl6n de las estaciones p"J ede s er 

ner rtica u oceánica. 

Los agM,.¡pamlentos antes mencIo nados no parecen tener rela ci6n -

, 
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con algún otro facto r a mbiental considerado ; los resul tados obtenidos en 

la correlac i6n de factores ambie ntales contra especies ( Tablas 13 y 14 ) 

son , en su mayor ra, val ores muy ba jos , sin e .,.,bargo . esto no q'Jiere de

cir que esta relaci6n no exista, sIno que también ~eden lrtlui r facto res -

como la época de madu rez y hábitos de reproduccl6" de los a dul tos. Ade 

más, la Influencia de la con t racorriente de Campeche no s e hace muy evi 

dente sobre la dls trlbucl6n de los factores ambientales e n la época de Hu 

vías , al contrar io de 10 q'..Je sucede e'l la te mporada de s ecas , sin emba..!:' 

go , el anállsis de la d istr ibuci6n de los géner0s. deja ver , que en la mI!. 

yor (a de los casos , las densidades m á s altas o m ed ias s e localizan al es 

te de la zona de estudio, en ambas te mpor adas, donde la irfluencla de la 

corr i ent e de Yucatán se hace presente. Esto podr-(a suger-ir que esta co

r-r-Ien te sea un factor- lmpor- tante en cuanto al t r-anspor-t e de larvas y I o 

del alimento par-a las lar-vas de esta familia, hacia la Sonda de Campeche . 
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CONC L USI ONES 

1.- En relación con los factol"es ambientales , la Sonda de Campe 

che pres ent6 una gran homogeneidad en la épxa de lluvias y mayor !1ete 

rogeneldad con la dell mitaci6n de varias masas de agua para la ép= a de 

s ecas. 

2,- De las ve\ntid os especies diferencIadas o Identificadas, qJlnce 

aparecen en ambas tem p oradas . mientr as que las sie t e restantes s610 ap~ 

recen en u na de las d os . 

.3. - E l géner'O más abundante en la é poca de lluvia s es Diplectrum 

con u na dis t r ibuci6n a m plta por toda la zona de estudio , y e n la de secas 

es Centropristes con una dis tr ibuci6n ner fica pr incipalmente. 

4.- El género S errarIJs au m enta sensiblemente , tanto su aoond",n

cla c omo Su distr ibución , de u na temporada a otr a. 

S . - El anállsls de K - dom inancia muestra una mayor diversidad -

de las larvas de la famil la 5 erranidae para la tempor ada de lluvias ( m á s 

caHente ) que par a la temp:Jr ada de secas. 

6. - Tanto diversidades como densidades a l tas están relac ionadas -

con la plataforma continental pr6ximas a l p:Jzo Ixtoc - [ . 

7.- La similitud entre estacio nes presenta valores altos , que se ex 

plican por la pr esencia y abundancia de alguna especie en particular. 

6 .- 5610 d os especies en la época de lluvia s y seis en la de secas -

pr esentan correlaciones significativa s ( r 0. 6 ) con algún fac to r amblen 
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tal . 

9. - El género Epinephelus, que es uno de los más importantes Pº.!:'. 

que c onstituye una pesquer(a, resul t6 medianamente abundante en ambas -

temporadas . 

1 O. - La corriente de Yucatán, aparentemente, es el transporte de 

las larvas de los serranidos, desde los arrecifes de la plataforma yucat~ 

ca hacia la S onda de Campeche. 

11. - A finales de la primavera o inicio del verano , al parecer tii;_ 

ne lugar el desove de un alto porcentaj e de las especies de serranidos en 

la Sonda de Campeche. 



4 8 

TA!1 L /\ , . Relación de e sta c iones , su ubicac ión y datos esti mados par a ca lcular e l rum ero de larvas por 10 m 2 C n.J cero DM208 106 . 

COORDENADAS FLUJOMETRO A r ea de l a P r o fundidad V olumen de Factor es tandar 
Es tación LatItud N LrLe Lati~ud Oeste Revol uc ¡one~ Fac to r de boca de la r eal de cae. agua fil trada de captura 

cal ibrac ió n r e d ( m 2 ) . tura(m) . (m3 ) . (SHF ) . 

o 19 ° 56 ' 9 1 "3 1' 1050 0.277 0 . 2827 2 6.54 S2.22 3 . 23 
7 19 <' 3 1' 9 1 "30' 120 7 30 06 9 4. 52 3. 1S 
8 19° 1 4' 9 1 ' 3 1 ' 808 2 1 .60 63 27 3 . 41 

13 20 (1 3 1 ' 9 1 0 59 ' 1293 42 85 101. 25 4. 23 
14 19 ° 00 ' 91 ' 59' 16 14 62 75 126.39 4 . 96 
15 19 0 46 ' 92 ° 00 ' 17S3 67 . 1 1 139 . 62 4.S1 
16 19° 3 1' 92 ° 0 1' 2461 6 1. 09 172 . 9 1 3 . 1 7 

2 1 19 ° 45 ' 92 " 15 ' 2 190 89 . 0 1 17 1.49 5 . 19 
22 20 " 3D ' 92 ° 29 ' 4 793 2 1 5 .97 3 75 .33 5 . 75 
23 20" 00 ' 92° 30 ' 5 16 4 2 5 5. 6 5 404 . 38 6.32 
24 19 0 4 3 ' 92 " 29 ' 5238 2 1 4 . 36 4 10 . 18 5 . 22 
26 19 " 15 ' 93 " 30 ' 2 12 1 62.44 16 5.38 3 . 77 
29 19° 00 ' 92 ° 45 ' 1 245 3 5 . 05 97. 49 3 . 59 
30 19 0 00 ' 92° 15 ' 4368 138 . 53 342 05 4 05 
3 2 19 " 4 5 ' 92° 45' 4 78S :'>04 . 60 374 9 4 5. 4 6 
33 20 ° OO ' 92 ° 45' 7469 254 . 4 7 584 88 4. 35 
3 4 2 0 ° 29 ' 93 " 00' 7098 254. 8 4 555 82 4 42 
37 19 0 00 ' 93 ° OO' 2 7 25 8 5 .06 2 13 39 399 
40 19 0 OO ' 9 3" 30' 57 4 4 23 1 . 27 449 . 80 5. 14 
4 1 19" 26 ' 93 30 ' 4693 2 3 2. 00 367.50 6.3 1 
42 20° 00 ' 9 3° 3 0 ' 2928 1 6 5 . 00 229 28 7. 19 
43 20" 30 ' 9 3 0 30' 3 71 9 237 .58 291 . 23 8 .1 6 
44 20 ° 30' 9 4 ° 0 1 ' 28 12 145. 30 220 . 20 6 .60 
45 19° 59 ' 94 " 00 ' 4646 263. 40 363 8 2 7 . 2 4 
46 19 ° 3 1' 94° 02 ' 6394 247. 00 500.70 4.95 
47 19° 00 ' 9 4 ° 00 ' 7006 274 .96 5 4 S 62 4 . 99 
48 l S " 30 ' 93 ° 59' 12 68 39. 16 99 29 3 . 94 
56 18" 27' 94 " 27' 10 1 6 49.45 1 4 2 2 1 3 .48 
5 7 18" 58 94 '" 30 ' 4700 165.01 372.74 4 . 42 
59 20 ° OO' 94 ° 30' 4894 2 13 90 383.23 5 . 58 
flO 20 " 30 ' 04 n 3 0 ' 2229 19 7 .90 1 74. 55 4 .34 
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T A r'1 L /\ 2 . Relación de estaciones . su ubicación y datos es timados para c alcular el ro mero de lar vas pc r 10 m2 C r ucer o O N8203. 

COCR DENADAS FLUJOMETRO A r ea de la P r o fundidad Volumen de Factor es tanadr 

Es tació n Latitud No r te La ~Hud Oeste Revoluc io nes Factor de boca d'2 ! real de cap_ ag.;a fil tr ada de c aptu ra 

c altbracló n red ( m tu ra ( m ) ( m 3 ) (SHF) 

5 20° 30 ' 9 1 0 30 ' 732 0.290 0.282"7 2 1 .68 60.01 3.61 

6 20 ° 00 ' 9 1 ° 30 ' 6 78 0.285 2 1 .21 54.63 3.88 

7 19 ° 30 ' Q1 " 29' 712 0.284 1 4 72 57. 16 2.57 

13 20° 3 1' 92 ' 00 ' 650 0.292 26 96 56.46 4. 86 

1 4 20° 00' 92 ° 00' 1382 0.287 48.58 112 . 13 4 . 33 

15 19 " 45' 92 ° 00 ' 1273 0 .292 52 03 105.08 4.95 

16 19° 30 ' 92 ' 00' 823 0.293 43.40 68. 17 6.37 

20 19 ° 30' 92° 15' 800 0 . 294 50.19 66.49 7 .55 

2 1 19 ° 4 5 ' 92' 15 ' 1246 0.296 73 09 102.85 7. 10 

22 20 ° 35 ' 92 " 30' 2803 0 . 292 2 15 . 6 4 242.47 8 . 89 

23 20° 00 ' 92 ° 30 ' 3365 O 292 2 19 . 27 237. 4 8 9.23 

24 19 ° 4 5 ' 92 ° 30 ' 2764 O 294 207 . 17 229.72 9.02 

25 19° 30' 92° 30' 132 4 O 296 7 8 . 96 11 4.51 6 . 89 

2 6 19° 15 ' 92 " 30' 7 1 5 O 292 35 . 19 61.00 5.77 

34 20° 30 ' 93 " DO' 3 180 O 293 2 1 8 . 04 263. 40 8.28 

35 20° 00' 93° 00 ' 3456 0.296 2 07.39 285 29 7 . 27 

36 19 ° 30 ' 93° 00 ' 2618 0 . 296 2 11 .65 2 19.07 9.66 

37 1 9° 00' 93 0 00 ' 1988 O 295 11 8.80 17 1. 36 6.93 

40 19°00' 93' 30 ' 2603 O 292 209.56 214.87 9.75 

4 1 19° 30 ' 93° 30 ' 3853 0.288 21 9 . 92 324.24 6 .78 

42 19° 30 ' 93° 3 1 ' 2519 O 303 204.40 223.02 9. 16 

43 20° 30' 93" 30' 3133 O 292 2 13 .21 258.62 8 24 

46 19° 30 ' 9 4 ° 0 0 ' 2047 O 306 2 19.67 183 . 03 12 0 1 

47 19 ° 00 ' 94° DO ' 2620 0 . 292 222.23 2 16 . 27 10 27 

4 8 18° 30' 9 4 " 00' 9 73 0.284 30 . 77 78. 12 3.93 

56 18° 30 ' 94 ° 30 ' 1237 0.286 49. 98 100.02 4.99 

57 19 °00' 9 4 ° 30 ' 1680 O 3 2 0 200 . 9 1 15 1 .98 13 . 22 

58 19 ° 30' 9 4 ° 30 ' 2733 O 293 213 69 233.98 9 . 13 

60 20 ° 30 ' 94° 30 ' 2573 O 293 216.44 206.26 10 .49 
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TABLA 3. Factor es Ambientales medidos en el ár~ a una pr ofun-
didad de 10 m Crucer o DM208106. 

Estacl6n Temp. ( D e ) Satln . (%0 ) 02 p.p.m. 

6 29.05 36.467 4.44 
7 29 . 17 36.507 4 . 68 
6 28.47 36.343 4. 19 

13 29 . 41 36.621 4.44 
14 29.33 36.546 4.44 
15 29. 12 36.621 4. 19 
16 29.1 8 36.483 4.1 9 

2 1 29.23 36.621 4. 19 

22 29.48 36.538 4.31 
23 29.28 36.657 4.19 

24 29.35 36.645 4.44 

26 29.29 35 .672 4. 19 
29 29.32 35.624 4. 19 
30 29.32 36. 19 1 4.19 

32 29.50 36.018 4.44 

"" 34 29. "" 36.700 4. 19 

37 29.46 35 .947 4.19 
40 29.53 36.748 4.19 

41 29 . 66 36.677 4.19 
4 2 29.76 36.601 3.94 
43 29 . 27 36.570 4.44 
44 29.81 36 . 354 4.19 

45 29.91 36.814 3.94 
46 29.82 36.665 3.94 
47 29.64 36 . 593 4.19 
46 28.38 31 . .1 68 4 . 44 

. 56 35.551 4.44 
57 29 . 47 35.863 3.94 
59 29 . 69 36 .438 4.93 
60 29.66 36.519 4 .68 
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TABLA 4. Factor es AmbIentales medidos en el 'r~ • una pr"Ofun-
dldad de lO m. Cl"'\.Jce r"O ON8200. 

Estacl6n Temp . Ce) Sal In. ( %0) 02 p.p.m. 

5 27 . 47 36.85 4. 78 
6 27 . 2 1 36.75 4. 68 
7 27 . 13 36 . 60 4 .64 
13 27.33 36 . 60 4. 6 4 

14 27.19 37 . 90 4.52 
15 27.26 36.66 4 .69 
16 27.33 36.7 1 4. 62 
20 2 7. 50 36.77 4 . 58 
2 1 26.98 36.67 4 .75 
22 27. 12 36.30 4 .58 
23 27. 13 36 . 46 4.70 

24 2 7 .23 36.32 4.62 
25 27.26 36.62 4. 70 
26 27.35 36.71 4 . 67 
34 26.73 36.63 4. 8 4 
35 27 . 07 36.33 4,81 
36 27 .1 5 36 . 47 4.54 

37 27. , 7 36.83 4. 5 1 

40 26.75 36.65 4. 87 
41 26.75 36. 45 4. 68 
42 27, 12 36.20 4.74 

43 26.50 36.64 4.81 

46 26.93 36.22 5.00 
47 26.05 35 . 70 5.04 
46 25 . 94 36 . 11 4.77 
56 27.42 35.73 4.74 
57 24.33 36.22 5.08 
58 2 7.1 3 36.20 4.73 
60 26.74 36.39 4. 84 
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TAn LA 5. Dens idad de la r vas (or gani s m us por 10m2 ) por e spec le y e s tac ió n C nJcero DM208 10 6 . Estaci ones posit ivas) . 

Especie / Estación 6 13 14 15 16 2 1 2 2 23 2 4 26 29 30 3 3 3 4 37 40 46 48 56 5 7 D e nsid ad F recue nc ia 

Ce ntr opr is tes str iata 5 5 8 18 3 

C entrLpr i s tes s p . 1 19 4 23 2 

C e n tropr is tes sp. 2 11 4 34 4 4 8 16 4 5 

Dipl ectr um s p . 3 10 4 4 4 16 9 57 8 

Dlplectrvm s p. 2 96 3 6 6 15 36 4 17 4 26 5 2 18 11 

Dipl er: t r '.Jm s p. 3 2 1 58 89 2 

S e rranus s p. 5 5 56 3 6 9 4 

S erra nus sp , 2 5 

S e r ranus s p. 3 7 14 2 

A n th ia s s p. 15 4 19 2 

A n th ias sp. 2 3 3 

H ema nthia s v ivan..JS 3 6 9 2 

C ephalophc.l is fulvu s 5 10 5 36 4 4 6 4 6 

E pinephelus m o r io 10 10 

E p lnephel u s s p . 3 10 13 2 

E p lnepha lu s s p . 2 13 29 46 3 

E oinephe lu s sp . 3 4 5 5 10 2 

L iop r o poma s p. 

R y pt icus s p . 3 3 

No Iden tif i ca do s 3 5 49 57 3 

To tal 9 22 8 10 10 6 59 134 12 6 3 1 183 17 5 12 2 5 12 4 26 5 32 15 9 895 
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TAB LA 6 . D ens idad de larvas ( o r ga nism o s Do r 10 m
2

) por e s pec ie y es taci6n C rucero ON8203. ( E s taciones pos i t iva s ). 

E speci e / Estaci ón 5 " 7 14 15 16 20 2 1 24 3 4 35 36 43 47 48 56 57 D ens idad F r ecuenc ta 

Centro pr is tes s tr iata 8 2 

C entropr iste s sp. 1 38 173 19 15 12 257 5 

C entr o priste s so. 2 306 306 

íJ iplec trum sp. 1 5 12 17 2 

D iplectrum sp. 2 35 13 48 2 

D i plectr um sp . 3 3 2 44 6 15 1 14 9 4 260 7 

D ipl ectr um s p. 4 13 13 

S e rran.; s sp . 11 46 9 35 45 5 151 6 

:~crra n.; s sp . 2 O 13 15 3 6 3 

.3e rraru s s p. 4 50 20 18 8 10 8 5 1 53 2 18 8 

,'\nthias s p . 2 15 15 

Hemanthla s vivan..Js 9 9 

C pi nephelus m o r io 25 30 55 2 

E p inephelu s s p. 1 27 17 44 2 

E p inephetu s so. 2 25 6 3 1 2 

E p inephelu s s p. 3 4 4 

Mycterc per ca sp. 4 4 

Li oor opúma sp. 4 4 

O r ganism o s no 'dent o 21 30 25 76 3 

To tal 89 11 9 114 9 4 33 2 337 226 14 36 8 15 10 8 51 32 5 66 1556 
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TABLA 7 . R elacl6n de especies presentes en cada ~poca de rY'K.Jes lr eo. 

C r . DM20810 6 Cr . ON8203 
Especie ( Epo= de lluvias ) ( Eoo= de secas ) 

Ce ntropr lstes trlata o o 

Ce ntropr ls tes s p . 1 o o 

Ce ntroprlstes sp . 2 o o 

Dipl ectr"IJm sp. 1 o o 

Dlplectr"-lm sp. 2 o o 

Dipl ec trum sp. O o o 

Diplectrum sp. 4 o 

S erra rus sp. 1 o o 

S erra rus sp. 2 o o 

S errarus sp. O o 

Serrarus sp. 4 
o 

A n thias sp. o 

Anthias sp . 2 o o 

He manthias vlvarus o o 

Cephalophol ls Ful \IUs o 

Epinephelus mor lo o o 

Epinephe lu$ sp. 1 o o 

Eplnephelus sp. 2 o o 

Eplnephelus sp . O o o 

Mycte roperca sp. o 

Liopr opoma sp . o o 

R ypticus sp. o 

Total 19 
,. 



TABLA 8. Densidad total de larvas (organismos por 10 m
2 

), Densidad Relatlva y Frecuen
cla Relativa por género en ambos cruceros. 

Género Densldad Densldad Frecuencia Densidad Densidad Frecuencia 
Absoluta Relativa Relativa Absoluta Relativa Rela tiva 

Centropris tes 205 22.9 16 . 13 571 3 6. 7 15 .61 
Diplectrum 364 40.7 33 . 87 338 21.7 23 . 53 
Serran-ls 88 9.8 11.29 405 26.0 33.33 
An thias 22 2 . 4 4 . 83 15 0.96 1 . 9 6 
Hemanthias 9 1.0 3 . 22 9 0.58 1.96 
Cephalophol is 64 7.15 11 29 
Epinephelus 79 8 . 8 11.29 134 9.90 13 . 72 
Liopropoma 4 0.44 1 . 61 4 0 . 26 1 . 96 
Mycteroperca 4 0.26 1.96 
Rypticus 3 0.33 1 . 62 
Org. no ¡dent o 57 6.30 4 . 80 76 4 . 80 5 88 

01 
01 



TABLA 9. Valores calculados con base en la abundancia to tal por especle (Análls is de K

dominancia). Crucero DM2081 06. 

Especie Abundancla Rango de Abundancia Abundancia 
total abundancia relativa . acumulada 

Centro prls tes striata 218 1 2 6 .01 26.01 
Centropristes sp. 1 164 2 19.57 45.58 
Centroprls tes sp. 2 89 3 10.62 56.20 
Diplectrum sp. 1 69 4 8 . 23 64 . 43 
Diplectrum sp. 2 64 5 7.60 72.03 
Diplectrum s p.3 57 6 6 . 80 78.83 
Serranus sp. 1 46 7 5 . 49 84.32 
Serranus sp. 2 23 8 2.74 87.06 
Serranus sp. 3 19 9 2.27 89.33 
Anthias sp. 1 18 10 2.14 91.47 
Anthias sp. 2 14 11 1. 67 93.14 
Hemanthias vivanus 13 12 1 . 55 94 . 69 
Cephalo pholis fulvus 10 13 1 . 19 95.88 
Epinephelus m o rio 10 14 1.19 97.07 
Epinephelus sp. 9 15 1.07 98.14 
Epinephelus sp. 2 5 16 0.59 98.73 
Epinephelus sp . 3 4 17 0.48 99.21 
L iopro po ma sp. 3 18 0 . 3 6 99 . 57 
R y pticus sp. 3 19 0 . 3 6 99.93 

(]l 
(J) 



TABLA 10 . Valores calculados con base en la abundancia total p o r especie ( Análisis 
dominancia) . Crucero ON8203. 

Especie Abundancia Rango d e Abundancia Abundancia 
total abundancia relativa acumulada 

C e ntropristes strlata 306 1 20. 6 7 20. 6 7 
Centropristes sp. 1 260 2 17 . 56 38 . 24 
Centro pristes sp . 2 257 3 17.36 55 . 60 
Diplectrum sp. 218 4 14.73 70.33 
Diplectrum sp.2 151 5 10.20 80.53 
Diplectrum sp.3 55 6 3.72 84.25 
Diplectrum sp . 4 48 7 3.24 87. 49 
Serrarus sp. 44 8 2.97 90 . 46 
Serrarus s p . 2 36 9 2.43 92.89 
Serrarus sp.4 31 10 2.09 94.98 
Anthias sp.2 17 11 1 . 15 96.13 
Hemanthias vivarus 15 12 1.09 97.14 
Epinephelus morlo 13 13 0.88 98. 02 
Epinephelus sp. 1 9 14 0 . 61 98.63 
Epinephelus sp.2 8 15 0.54 99.17 
Epinephelus sp.3 4 16 0 . 27 99.44 
Mycteroperca sp. 4 17 0.27 99.71 
L iopro p o ma sp. 4 18 0.27 99 . 98 

de K -

U1 
...,¡ 



TABLA 11 . Resumen de parámetros eco16gicos por estac!6n. Crucero DM208106. 

Estac!6n Densidad total Riqueza Diversidad Redundancia Equidad 
( lnd. /10 m 2) espec(fi~a (Bits/ind .) 

6 9 3 1.58 O 1.0 
7 22 2 0.57 0.58 0.57 

13 8 2 1 . 00 O 1.0 
14 10 2 1 . 0 O 1 . 0 
15 106 3 0 .54 0.73 0.34 
16 59 7 2.87 0.06 0.94 
21 134 5 1.10 0.65 0.42 
22 12 2 1. O O 1 . 0 
23 6 1 O O O 

24 31 3 1 . 23 0.30 0.77 
26 183 7 2.43 0.15 0 . 87 
29 175 6 2.10 0.21 0.81 
30 12 3 1 . 58 O 1 . 0 
33 25 3 1.22 0.33 0.77 
34 12 3 1.58 O 1 . 0 
37 4 O O O 

40 26 O O O 

46 5 O O O 

48 32 3 1 . 51 O 0 . 95 
56 15 3 1.53 O 0.96 
57 9 O O O 

g¡ 



TABLA 12 . Resumen de parámetros eco16gicos por estacl6n. C rucero ON8203. 

Estaci6n Densidad total Riqueza Diversidad Redundancia Equidad 
(Ind. / 10m2 ) espec(fica . (Bits/ind.) 

5 89 4 1.91 0.95 
6 119 5 1.94 0.19 0.83 
7 114 4 1 . 73 0.15 0 . 87 
14 94 8 2 .'58 0 . 17 0.86 
15 332 6 2 . 08 0 . 24 0.81 
16 337 4 0.57 0.75 0.28 
20 226 4 1.37 0 . 33 0.68 
21 14 O O O 

24 36 3 1.9 0.94 
34 8 1 O O O 

35 15 O O O 

36 10 O O O 

43 8 O O O 

47 51 O O O 

48 32 4 1 .8 0 . 13 0.96 
56 5 O O O 

57 66 2 0.71 0.32 0 . 72 

ffi 
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TABLA 13. Correlacl6n entre especIes y facto r es ambientales. Cn.,,
cer o DM2081 06. 

Especie / Factor es Ambientales Temperatur a S allnidad üxrgeno 
( r ) ( r ) ( r ) 

Centropristes strlata - 0. 1626 - 0.0219 - 0.0820 
Centropr ls tes sp . 1 - 0. 1861 0.0693 - 0.0450 
Centropr istes sp. 2 0.0249 0.0749 -0 . 0728 

D iplectn.Jm sp. 1 - 0. 1091 0.018 1 - 0. 1434 
DiplectnJm sp . 2 0.0844 0.1280 -0 .11 36 

Diplectrum sp.3 0.0745 - 0.2620 0.2487 
Serrarus sp. 1 0.057 1 0.0562 - 0.0638 
Serra..".s sp. 2 0.0665 - 0.9857 0.9997 

Serr arus sp. 3 - 0.6352 0.0545 - 0.0698 
A n thias sp. 1 0.0600 0.0552 - 0 . 0647 

Anthlas sp 2 0.0564 0.0341 - 0 . 0522 
Hemanthlas vlvarus 0.0849 0.0869 - 0.0642 
Cephalopholls fu l v.Js - 0.0286 - 0.0636 0 .0532 
Eplnephelus mar lo 0.0092 0,0623 -0 .0522 
Epinephelus sp. 1 0 . 02 14 0.1033 - 0.0799 

Epinephelus sp. 2 0.0663 0.0674 - 0.0760 
Epinephelus sp. 3 0.0144 0. 1 130 - 0.0907 

Liop r opoma sp. 0 . 0867 0.0668 - 0 . 0441 
Rypticus sp. 0.0092 0.0623 - 0.0522 



TABLA 14. Correlacl6n entre especIes y factor es ambientales. Cru
cel"O ON8203. 

Espec\e;Factor es Ambientales 

Centl"Opr lstes strlata 
Centroprlstes sp. 1 
Centropristes sp. 2 
Diplectrvm sp. 1 
Diplectrum sp. 2 
Dlplectn.Jm sp . .3 
Dlplectrum sp. 4 
5 errarus sp. 1 
Serrarus sp . 2 
5erral'l.Js sp . 4 
Anthlas sp . 2 
Hemanthlas vlvan...s 
Epinephelus mar lo 
Epinephelus sp. 1 
Eplnephelus sp. 2 
Ep\nephelus sp. 3 
Myctel"'Operca sp. 

Llopropoma sp. 

Temperatura 
( r ) 

0 .1 646 
0. 1665 
0, 1548 

- 0 . 2439 
- 0. 1642 

0.2959 
0.1095 
0.3321 
0 .1 693 

- 0.5758 
0.2100 
0 .1 220 
0.2190 
0.1610 
0. 1670 
0. 1095 
0.2958 
0. 1095 

Salinidad 
( r ) 

0 . 6056 
0.0797 
0.0927 

- 0. 1953 
0 . 0054 
0. 1739 
0.7157 
0.2335 
0.4280 

- 0.3163 
0. 1241 

-0.11 10 
0.6772 
0.4915 
0.0676 
0.71 57 

- 0.2214 
0 . 7157 

ÜI((geno 

( r ) 

- 0.3290 
- 0. 1504 
-0. 1921 
- 0.0091 

0. 1300 
- 0.2763 
-0.3579 
- 0 . 3569 
- 0.1763 

0.5662 
- 0.2584 
-0.1920 
- 0.2355 
- 0.2770 
- 0. 1205 
- 0.3579 

0.0566 
- 0.3579 

6 1 
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1 Diplectrum sp. 2 

2 Diplectrum sp. 1 

11 
10 

3 Cephalopholis fulvus 

.; 
4 Centropristes 2 .¡..> 9 sp. ::s ..... 8 o 
5 Serranus sp. 1 Cll 7 .o 

<'ll 
6 

6 Centropri s t e s str i ata <'ll 
5 .... 

() 
e 

4 7 Epinephelus sp. 2 Q) 
::s 
() 3 
Q) 

2 "' c.. 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 1 7 l8 19 Taxa 

Fig. 6. Frecuencia de especies . ¡crucero DM208106). 

1 Serranus sp. 4 

2 Diplectrum sp. 3 

3 Serranus sp. 1 

.; 8 
.¡..> 
::s 7 ..... 

4 Centropristes sp. 1 

o 6 Cll .o 5 Serranus sp. 2 
<'ll 5 
<'ll 4 ..... 6 Centropristes striata 
() 
e 3 Q) 
::s 2 () 

7 Dplectrum sp. 1 

Q) 

"' 1 c.. 8 Diplectrum sp.2 
.__.._ __ _..__,..._ ........................ _...._.._ ............ _...._._ ..................... _...._~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 ·13 14 1516 17 18 Taxa 

Fig. 7. Frcuenc ia de especies (Crucero ON8203). 
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Fig. 9. Distribución de las densidades totales de las larvas de la faJllilia Serranidae por 
10 m2 • Crucero DM208l06. 
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Distribuc:ión de las densidades totales de las larvas de la familia Serranidae 
par 10 m2. Cucero ON8203. 
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Ylg. 11. Oiotribución de l as den.idades totalco de las larY8s 

de l género Diplectrum por 10 . 2 

Cr ucero OM208106 . 

\ 

~ 

Fig. 12 . Di.stribuc i ón de las densidades totales de las larvas 

del género Oiplectru. por 10 .2 

Crucerro OH8203. 
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Fig. 13. Diplectrum sp. l. Larva de 3.3 ... 

Fig. 14. Diplectrum sp. l. Larva de 7.2 mm. 
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Fig. 15 DiplectrUBI sp. 2. Larva de 4.41nm. 

Fig. 16. Diplectrua ~· 2. Larva de 7.0 .... 

Fig. 17. Diplectrum sp. 2. Larva de 12.5 mm. 
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Fig . 18. Diplectrua !!E· 3. Larva de 4.2 ... 

Fig. 19. 0iplectrum sp. 4. Larva de 3.8 -· 



Fig. 20. Distribución de las · densidades totales de las larvas 
del Género Centropristes por 10 m2. Cucero DM208106. 

Fig. 21. Distribución de las densidades c.to9.les de las larvas 
del Género Centropristes por 10 m2. Crucero ON8203. 
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Fig. 22. Centroprjates .striata. Larva de 2.8 nn. 

Fig. 23. Centropris tes striata. Larva de 3.3 mm. 



77 

Fig. 25. Centropristes sp . l. Larva de 2 .8 mm . 

Fig. 26. Centropristes sp. 2. Larva de 3.3 mm • 

• 

Fig. 27. Centropristes sp. 2. Larva de 4.7 nun. 



Pig. 28. ""'M Género Serra nus por la 
tntaJcs de las liU"vas 

(CrlI:CrO OM208106. 

Fig. 29. Distrwlrión de las densidades tJJta.les de las larva.,,; 
del Género SerranlL'i por JO m2. Crucero ON8203. 

7. 
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Fig. 30. Serranus sp. l. Larva de 3 . 3 mm. 

Fig. 31. Serranus sp. l. Larva de 7.0 mm. 

Fig. 32. Serranus .!!!!· 2. Larva de 3.1 mm. 
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Yig. 33. Serranus !P· 3. Larva de 2.3 -· 

Yig. 34. Serranus .!!P· 4. Larva de 3.6 -· 

Fig. 35. Serranus ~. 4. Larva de 5.1 11111. 



Fig. 36. Distribu::ión de las densidades totales de las larvas 
del Género Epinephelus por 10 m2. Cru::ero DM208106. 

Fig. 37. Distribu::ión de las densidades totales de las larvas 
del Género Epinephelus por 10 m2. Crucero ON8203. 
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Fig. 38. Epinephelus morio. 

Fig. 39. Kpinephelus morio. 
Larva de 5.2m mm. 

Larva de 4. 2 mm. 

Epinephelus morio. 
Larva de 7.5 ... 

82 



Fig. 4 2 . Epinephelus sp. 2. 
Larva de 2.7~..,,,. 

Epinephelus s p. l . 
Larva de 4.9~. 

Epinephelus sp. 2 . 
Larva de 5 . 2~mm. 

83 



84 

Fig. 44. Epinephelus sp. 3 . Larva de 4.1 ... 

Fig. 4 5 . LiopropOMa sp. Larva de 6.5 ... 
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Fig. 46. Hernanthias vivanus. Larva de 3.4 mm. 

Fig. 47. Hemanthias vivanus . Larva de 3.7 mm. 



1 .o 

Fig. 48. Distribu::ión de la divercidad (Bits/individuo). 
Crucero DM208106. 

, , 
,,-/ 

Fig. 49. Distribución de la diversidad (Bits/individuo). 
Cruoero ON8203. 

86 



o 

~ 

10'.! 1 

IO. 

la.. 

1 IO.' 

~· 
...-

o. 

-'--
Oll 

k>.' 

1 

IU 

l 1 l 11 
23 40 46 15 33 ~ 34 16 22 TI '57 6 ~ 29 13 

Fig. 50 Diagrama de asóciación e ntre estaciones (Indice de Morisist.a). 
Crixero DM208106 . 

1 

_.._ 

...--

7 56 14 48 

Estaciones. 

' 

26 21 

CD 
...,¡ 



o -
0.1 1 
0.2 

0.3 

0. 4 - 1 
0.5 

0. 6 

1 
0.7 -
0.8 ~ 

0 .9 .--

1 

1 1 1 1 

1 .0 

3 4 36 43 47 57 24 6 20 21 5 14 15 48 7 56 35 16 

Estaciones 
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Diplectrum Anthias 
sp. 3---- sp. 2 

Cephjlophol::---------------Epinephelu" 
fulvus sp. 3 

Anthias Serranus 

"~--Org.-no_/_ sp. 

1 

identificados. 

- 1.0 -
- 0.9--0.99 

---- 0.7--0.89 

Epinephelus.~~~~~~~~~Epinephelus 
mora sp. 1 

Epinephelus 
sp. 2 

Rypticus 
sp. 

Fig. 52. Ccnstelación de la asociacicnes entre especies de la fanilia 
Serranidae. Cru::ero IK!08106. 
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Fig. 53. 

Centropristes Epinephelus 
,sp. 1 sp. 3 

' I 
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Diplectrum/ 
sp. 2 

Diplectrum Epinephelus 
sp. 4 morio 

Lioprop~~ Ep~phelu• 
sp. sp. 1 

Di plectrwn _________ _...iyeteroperca 
sp. 1 sp. 

Dip lectrum-----------Anthi as 
sp. 3 sp. 2 
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Constelación de las asociaciones entre especies de la familia 
Serranidae. Crucero ON8203. 
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